
1 
 

Universidad Nacional 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Escuela de Química 

Departamento de Física 

División de Educología del CIDE 

 

Tesis de grado 

Título 

Escenario de aprendizaje como una propuesta didáctica desde el enfoque STEAM para la 

promoción de habilidades científicas en la asignatura de química de décimo nivel en el 

Liceo San Rafael de Alajuela 

 

 

 
Estudiantes: 

Fabiola Chacón Vargas 

(117240485) 

 

Carolina Fernández Carvajal 

(402380030) 

 

 

 

 

 

Tutora: M Sc. Ligia Solís Torres 

Asesores: 

Lcda. Verónica García Álvarez 

M Sc. Alejandro Durán Apuy 

 

 

 

 

 

Campus Omar Dengo 

Heredia, Costa Rica 

 

Mayo, 2023 



 



2 
 

 

Dedicatoria 

 
A mi familia, que con gran esfuerzo me brindaron la oportunidad de llegar hasta donde 

estoy, por inculcarme valores y principios que me acompañan en mis objetivos personales y 

académicos. Gracias por siempre creer en mí. 

A mi compañera que se convirtió en amiga, por siempre brindarme palabras de aliento y 

apoyo incondicional desde inicio de carrera. 

Y a todas aquellas personas que de alguna manera me apoyaron en este camino. 

-Fabiola- 

 
A mi familia, que me ha formado con buenos valores, que con su apoyo y sacrificio me 

permitieron cumplir este anhelo, gracias por acompañarme en este largo camino. 

A mi compañera, que caminó conmigo durante este proceso y que sin su ayuda y soporte 

no lo hubiera logrado, por darme ánimos y risas en los momentos más difíciles. 

Finalmente, a todas las personas que estuvieron involucradas directa e indirectamente en 

este proceso. 

-Carolina- 

Agradecimientos 

 

- Agradecemos a todas las personas que, de distintas maneras nos apoyaron y acompañaron 

durante esta investigación para que finalizará con el éxito deseado. 

- A los profesores que conformaron el Grupo Asesor que con sus aportes han enriquecido 

nuestra formación profesional. 

- Nuestro sincero agradecimiento al profesor Alejandro Durán Apuy por su apoyo y paciencia 

sobre todo en momentos de incertidumbre. Externamos nuestra admiración a su calidad 

docente y académica. 

- A los docentes del Liceo San Rafael de Alajuela por la disposición en contribuir en nuestra 

formación como estudiantes y profesionales. 



3 
 

 

Índice 

Capítulo I 

1. Introducción 

1.1 Antecedentes… ................................................................................................... 6 

1.1.1 Enseñanza de nomenclatura de compuestos inorgánicos… ................. 6 

1.1.1.1 Ámbito internacional… ......................................................... 6 

1.1.1.2 Ámbito nacional… ................................................................ 8 

1.1.2 Enfoque STEAM para el aprendizaje de la química ............................ 9 

1.1.2.1 Ámbito internacional… ......................................................... 9 

1.1.3 Escenarios de aprendizaje en la enseñanza de la química ................... 11 

1.1.3.1 Ámbito internacional… ........................................................ 11 

1.1.3.2 Ámbito nacional… ............................................................... 12 

1.2 Justificación… .................................................................................................... 12 

1.3 Planteamiento del problema a investigar… ....................................................... 14 

1.4 Objetivos… ........................................................................................................ 14 

1.4.1 Objetivo General….............................................................................. 15 

1.4.2 Objetivos específicos… ...................................................................... 15 

Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1 Educación científica .......................................................................................... 16 

2.2 Nomenclatura de compuestos inorgánicos… .................................................... 17 

2.3 Habilidades para el siglo XXI ........................................................................... 18 

2.3.1 ¿Qué es una habilidad científica? ....................................................... 18 

2.3.2 Habilidades científicas en la enseñanza y aprendizaje de la química 

inorgánica .................................................................................................... 19 

2.4 Enfoque STEAM… ........................................................................................... 20 

2.4.1. ¿Cómo se potencia el enfoque STEAM? ........................................... 20 

2.5. Escenarios de aprendizaje… ............................................................................. 21 

2.5.1 Los escenarios de aprendizaje como estrategia didáctica ................... 23 

Capítulo III 

3. Marco metodológico 

3.1 Paradigma ......................................................................................................... 25 

3.2 Enfoque… ................................................................................................................... 25 

3.3 Diseño… .......................................................................................................... 25 

3.4 Descripción de categorías de análisis ............................................................... 26 

3.4.1 Categoría: Estrategias de mediación pedagógica ........................................... 26 

3.4.1.1 Estrategias que se utilizan en el tema de nomenclatura .................. 26 

3.4.2 Categoría: Habilidades Científicas… ............................................................ 27 

3.4.2.1 Habilidades científicas que se promueven a través de las estrategias 

de mediación pedagógica ............................................................................ 27 



4 
 

3.4.3 Categoría: Enfoque STEAM… ...................................................................... 27 

3.4.3.1 Conocimientos sobre el enfoque STEAM ...................................... 28 

3.4.3.2 Metodologías que se abordan en el enfoque STEAM… ................ 28 

3.5 Fuentes de información… ................................................................................ 28 

3.6 Objeto de estudio… ......................................................................................... 29 

3.7 Población y muestra .......................................................................................... 29 

3.8 Descripción de instrumentos a utilizar… ......................................................... 29 

3.8.1 Entrevista ........................................................................................... 29 

3.8.2 Análisis de contenido del planeamiento del docente… ..................... 30 

3.8.3 Cuestionario… ................................................................................... 30 

3.9 Criterios de validación… ................................................................................... 30 

3.10 Descripción del análisis a realizar… ............................................................... 31 

Capítulo IV 

4. Análisis de resultados 

4.1 Estrategias de mediación pedagógica ................................................................. 32 

4.1.1 Estrategias que se utilizan en el tema de nomenclatura 32 

4.2 Habilidades científicas ....................................................................................... 36 

4.2.1 Habilidades científicas que se promueven a través de las estrategias 

de mediación pedagógica ..................................................................36 

4.3 Enfoque STEAM ............................................................................................... 41 

4.3.1 Conocimientos del enfoque STEAM ............................................... 41 

4.3.2 Metodologías que se abordan en el enfoque STEAM ..................... 44 

Capítulo V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones ...................................................................................................... 95 

5.1.1 Estrategias de mediación pedagógica, la potenciación de habilidades 

científicas y el enfoque STEAM en el proceso de enseñanza de la Química ........... 95 

5.1.2 Propuesta didáctica a través de escenarios de aprendizaje desde el enfoque 

STEAM en el abordaje del tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos para la 

promoción de habilidades científicas .................................................................................... 96 

5.2 Recomendaciones ............................................................................................... 96 

5.2.1 Carreras asociadas a las Enseñanza de las Ciencias en Costa Rica ................. 96 

5.2.2 Cuerpo dicente del área de la Química ............................................................ 96 

Referencias .......................................................................................................................... 97 

Anexos ............................................................................................................................... 108 



5 
 

Abreviaturas o acrónimos 
 

 

 
 

STEAM Science, Technology, Engineering, Arts and 

Mathematics 

STEM Science, Technology, Engineering and 

Mathematics 

MEP Ministerio de Educación Pública 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación 

EIA Escenario Interactivo de Aprendizaje 

ABP Aprendizaje basado en problemas 

IUPAC International Union of Pure and Applied 

Chemistry 



6 
 

 

 

 

Capítulo I: Introducción 

 
1.1 Antecedentes 

1.1.1 Enseñanza de nomenclatura de compuestos inorgánicos 

A continuación, se hará un listado de investigaciones internacionales y nacionales 

sobre experiencias relacionadas con la enseñanza de la química. 

 
1.1.1.1 Ámbito internacional 

Con respecto a los métodos de enseñanza utilizados en Indonesia, Kurniawan y 

Sofyan (2020) en su investigación se enfocaron en la implementación del aprendizaje basado 

en problemas como nuevo método de enseñanza de la química, comparándolo con los 

sistemas tradicionales, con el fin de señalar si existen mejoras significativas en la resolución 

de problemas. Para determinarlo se basaron en el desempeño de 40 estudiantes de undécimo 

año de la institución SMAN 2 Labuapi, divididos en dos grupos, donde al primero se le aplicó 

el aprendizaje basado en problemas mientras que el otro siguió con los sistemas clásicos de 

aprendizaje. Para la obtención de resultados utilizaron el muestreo de saturación con las 

herramientas Anacova y N-Gain, donde el grupo experimental mostró una mejora en las 

habilidades de los estudiantes al aplicarles este nuevo método de aprendizaje. 

 

De igual manera, la investigación realizada por Moraga, et al. (2018) tuvo como 

finalidad definir algunas deficiencias en la elaboración de secuencias de enseñanza y 

aprendizaje de química contextualizada. Para dicha investigación se utilizó un enfoque 

cualitativo fundamentado en el análisis de textos y una rúbrica de indicadores 

contextualizada, con el objetivo de estudiar un total de 20 secuencias de enseñanza 

elaboradas por estudiantes pertenecientes al Máster de Formación del Profesorado de 

Secundaria de cinco universidades públicas de la región de Cataluña, España. En la revisión 

elaborada por los autores se muestra que pocos estudiantes del Máster desarrollaron una 

secuencia dirigida a las necesidades de los estudiantes de secundaria, ya que además no 

lograron incluir propuestas con indagación científica ni contextualizar temas de química. 
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Así mismo, Ordaz y Britt (2018), en su investigación bibliográfica «Los caminos 

hacia una enseñanza no tradicional de la química» en Venezuela, pretendían mostrar que en 

gran parte los docentes que continúan utilizando métodos de aprendizaje clásicos dejan 

grandes vacíos en sus estudiantes y en la educación en general, ya que mantienen como 

propósito principal transmitir conocimientos desde la exposición de un tema, olvidando las 

distintas necesidades del estudiantado y que este debe tener un papel activo en el proceso 

enseñanza y aprendizaje. Es por ello, que los autores en esta investigación le recomiendan al 

personal docente de química mantenerse en constante actualización con las herramientas 

didácticas y aprender nuevas formas de enseñar para así lograr nuevos aprendizajes en 

conjunto. 

 

Por otro lado, Blanchar (2020) en su investigación estudió el progreso de las 

competencias científicas a partir de las metodologías aplicadas por los docentes y cómo estas 

repercuten directamente en los estudiantes de química. Se elaboró un análisis documental 

por medio de listas de cotejo a 34 documentos del currículum empleado en el Centro de 

Integración Popular en Colombia y al proceso de evaluación en el área de química, además 

de una observación y un registro descriptivo a las propiedades de las prácticas pedagógicas 

en el aula a 4 docentes y 523 estudiantes. Los resultados mostraron que las clases se imparten 

casi que, en su totalidad de manera magistral, por lo que se evidenciaron grandes deficiencias 

en el desarrollo de habilidades científicas, esto debido a que el estudiantado mantiene una 

participación prácticamente nula en el aula. 

 

La investigación llevada a cabo por Etokeren y Abosede (2021) en Nigeria, muestra 

el impacto que tienen las actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje de 93 estudiantes 

de secundaria en el tema de nomenclatura de los compuestos inorgánicos, para ello aplicaron 

un cuestionario antes y después de la implementación de los juegos en los grupos de estudio, 

donde los resultados más relevantes evidencian que al utilizar estas metodologías se genera 

un aporte significativo en el rendimiento académico del estudiantado, además, recomiendan 

a los docentes el uso de la gamificación en sus clases como un método motivador para enseñar 

y aprender ciencia. 
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Al seguir la misma línea, la investigación de tipo cuantitativa elaborada por Maila, et 

al. (2019) tenía como objetivo el estudio del impacto de las estrategias lúdicas en la 

enseñanza de la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Se trabajó con dos grupos de 

estudiantes, el experimental y el grupo control, a los cuales se les aplicaron estrategias lúdicas 

y tradicionales respectivamente. Se evidenció que el grupo experimental obtuvo resultados 

más efectivos con respecto al manejo conceptual y experimental del tema de estudio, en 

comparación al grupo control, por lo que se concluyó que al implementar la gamificación 

como estrategia metodológica se genera un efecto positivo en el proceso de aprendizaje. 

 

De igual modo, García (2018) en su investigación tuvo como finalidad implementar 

la tecnología y las estrategias lúdicas en la enseñanza de la química inorgánica. La población 

de estudio fue conformada por 36 estudiantes de décimo nivel del Colegio Agustiniano 

Ciudad, en Bogotá Colombia, quienes establecieron su opinión acerca de la utilización de 

dicha estrategia, por medio de dos encuestas y dos pruebas Likert. Los resultados mostraron 

cambios positivos en torno a la construcción de nuevos conocimientos. Y se concluye, que 

es una estrategia que permite a los docentes desarrollar sus clases de manera diferente y 

divertida, mientras que el estudiantado se beneficia al tener mejoras significativas en las 

habilidades como el trabajo en equipo. 

 

Además, Manivel et al. (2021) basaron su estudio en aplicaciones especializadas en 

el tema de nomenclatura inorgánica, con el objetivo de conocer qué tan eficientes son, como 

una herramienta facilitadora en el aprendizaje de los estudiantes en la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México. Para ello, se utilizó un enfoque 

cualitativo-descriptivo partiendo de la evaluación de las aplicaciones por parte del cuerpo 

docente con la norma ISO/IEC 25010:2014 para conocer la eficiencia de estas; además 109 

estudiantes brindaron su opinión por medio de una encuesta, por quienes resaltaron que el 

uso de aplicaciones genera mayor motivación en la temática y que es una manera rápida y 

eficaz para acceder a la información. No obstante, señalan que funciona como un recurso 

educativo complementario que no sustituye al personal docente. 

 
1.1.1.2 Ámbito nacional 
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León y Zúñiga (2019) elaboraron una investigación con una metodología mixta, ya 

que tenían como objetivo estudiar las diferentes técnicas que aplica el personal docente en el 

área de las ciencias para abordar los contenidos del programa de estudio de noveno año y su 

influencia en el crecimiento de habilidades científicas del estudiantado. La población 

estudiada fue conformada por 17 docentes de III ciclo de Educación General Básica de la 

Dirección Regional de Heredia, donde uno de ellos pertenecía a una institución privada y los 

16 restantes a colegios privados. La compilación de datos se obtuvo a partir de un 

cuestionario aplicado de forma presencial a las personas docentes y, además, de presenciar 

el desarrollo de una clase con una guía de observación, los instrumentos empleados fueron 

analizados por medio del coeficiente de confiabilidad de Cronbach y la herramienta SPSS, 

donde el principal resultado reflejó que el cuerpo docente sigue centrando sus clases en 

metodologías tradicionales de enseñanza, enfocándose únicamente en un libro de texto. 

 

Es de interés para la investigación diseñar un escenario de aprendizaje, donde éste 

incluya nuevas estrategias metodológicas de enseñanza, que beneficien el rendimiento 

académico y fomenten la participación del estudiantado. Además, que esta propuesta 

didáctica mantenga un sistema educativo actualizado ante los desafíos que acontecen en el 

mundo actual. 

 

1.1.2 Enfoque STEAM para el aprendizaje de la química 

 
Debido a la evolución que ha experimentado el sistema educativo, para esta 

investigación es de gran relevancia tomar en cuenta el enfoque STEAM con el fin de ofrecer 

metodologías innovadoras que dejen de lado las técnicas obsoletas utilizadas en el proceso 

de enseñanza (Isusi, 2018). 

 

1.1.1.2 Ámbito Internacional 

 
Respecto al enfoque STEAM Aguilar et al. (2020) elaboró una investigación cuya 

finalidad era relacionar la tecnología e informática con la enseñanza de las Ciencias Naturales 

a partir de la interdisciplinariedad y el diseño de una estrategia didáctica. El trabajo de 

investigación se llevó a cabo mediante un estudio de caso, por lo que se empleó un enfoque 

cualitativo-descriptivo. En la recopilación de información se solicitó a los estudiantes de 
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noveno año del colegio Agustiniano Norte de Colombia completar una encuesta. Los 

resultados señalaron las competencias que se deben potenciar en la estrategia didáctica y de 

la importancia de impulsar el enfoque interdisciplinar como herramienta para permitir enlazar 

distintos conceptos de los temas a estudiar, además concluyeron que una forma de asumir los 

cambios que ocurren en la actualidad a nivel educativo es la de implementar nuevas 

tecnologías y estrategias en el aula. 

 

Además, Barba (2018) basó su investigación en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales junto al área del Lenguaje en busca de un criterio interdisciplinar, a partir de una 

estrategia metodológica diseñada para estudiantes de noveno año. Para dicho estudio se 

realizaron observaciones durante dos años de sus propias clases en el Colegio de la UPB en 

Colombia. El análisis de resultados demostró que, al tener una mejora en el área de la Lengua, 

el estudiantado tiene un cambio significativo principalmente en la comunicación asertiva por 

lo que su desempeño académico en las ciencias y demás asignaturas se ve beneficiado. 

 

Igualmente, Cardona y Rodríguez (2021), en su investigación obtuvieron la 

participación de 37 estudiantes de Licenciatura en Docencia de la Universidad Pedagógica 

Nacional en Bogotá, además de 3 especialistas en el enfoque STEAM, a quienes se les realizó 

una entrevista por medio de la plataforma Teams, esto con el objetivo de identificar los 

beneficios de este en los distintos sujetos que forman parte de la educación. Los resultados 

mostraron que al elaborar el currículum enfocado en la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 

matemáticas se desarrolla la interdisciplinariedad, la cual se basa en técnicas más 

actualizadas de trabajo. Se concluyó que al utilizar este enfoque el estudiantado puede 

relacionar las experiencias en el aula con la cotidianidad y despertar el interés hacia otras 

disciplinas. 

 

Muñoz (2020) realizó su investigación en la Escuela Palestina en Chile, en la cual 

implementó una unidad didáctica mediante el enfoque STEAM, con el objetivo de analizar 

los cambios actitudinales más significativos de los estudiantes en el área de las Ciencias. Se 

aplicó un cuestionario a 10 estudiantes de 11 y 12 años, y se obtuvo como resultado la 

aceptación del enfoque interdisciplinar, sin embargo, durante las clases se presentaron 

dificultades en el proceso de aprendizaje al trabajar las distintas asignaturas en un mismo 
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contexto. Se concluyó que la actitud del estudiantado y la implementación del enfoque 

mencionado no presentan relación alguna con el aporte significativo al área de las Ciencias. 

 

Para esta investigación se resalta la importancia de implementar la 

interdisciplinariedad, a partir de la unificación de áreas como la ciencia, tecnología, 

ingeniería, artes y matemáticas ya que fomenta el desarrollo de las habilidades científicas en 

el estudiantado, las cuales son necesarias en diversos ámbitos sociales. 

 

1.1.3 Escenarios de aprendizaje en la enseñanza de la química 

 
El sistema educativo presenta una diversidad de cambios acelerados, por lo que es 

importante que el personal docente desarrolle capacidades y técnicas pedagógicas que se 

adapten de la mejor manera al currículum y los desafíos que la educación presenta. Debido a 

esto, se hará un listado de investigaciones internacionales y nacionales sobre experiencias 

relacionadas a los escenarios para el aprendizaje en el área de la química. 

 

1.1.3.1 Ámbito internacional 

 
Castillo, et al. (2017) implementaron un escenario educativo conocido como 

EduQuim con el objetivo de facilitar el proceso de enseñanza de estudiantes de tercer año de 

bachillerato en la asignatura de química, en Venezuela. El contenido del módulo se basa en 

diferentes actividades formativas y evaluativas para cada temática a desarrollar, las cuales 

fueron elaboradas por profesionales en el área de la educación e informática. Además, cuenta 

con una sección de comentarios en la que el estudiantado puede escribir sus inquietudes o 

recomendaciones que funcionan como retroalimentación en las actualizaciones de la 

plataforma. Los resultados muestran que es de suma importancia que los escenarios 

educativos sean accesibles para toda la población que interviene en el proceso educativo y se 

concluye que el uso de esta herramienta facilita el proceso de enseñanza en la asignatura de 

química, donde se trasmiten los conocimientos de manera sencilla y divertida con mayor 

participación en las clases. 

 

La investigación elaborada por Gomero (2018) tuvo como finalidad determinar la 

influencia de un escenario educativo conformado por un módulo de autoaprendizaje de la 
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química en el área de Control Adaptativo del Pensamiento en relación con el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de noveno año de la institución educativa Félix B. Cárdenas, 

Santa María, Huacho en Perú. El diseño de la investigación se centró en el análisis de tipo 

descriptivo, por lo que la población de estudio estuvo conformada por 50 estudiantes a 

quienes se les aplicó una encuesta para conocer la opinión acerca de la eficiencia de la 

herramienta con respecto al progreso de los conocimientos adquiridos de manera individual. 

Se evidenció que existe una relación directa entre los módulos auto instructivos y el 

aprendizaje significativo, porque el estudiantado aprende a su propio ritmo. Por lo tanto, se 

concluye que los escenarios de aprendizaje son una buena herramienta en la adquisición de 

conocimientos teóricos y prácticos en química. 

 

1.1.3.2 Ámbito Nacional 

 
Jiménez, et al. (2021) desarrollaron una investigación con un enfoque de estudio 

cualitativo, con el objetivo de fomentar habilidades científicas por medio de un módulo de 

experimentación diseñado por docentes y enfocado en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

A partir de la utilización de este recurso, aplicaron dos cuestionarios Likert a 14 docentes 

para conocer la percepción sobre el módulo, los resultados señalan que es de gran importancia 

el uso de esta herramienta ya que promueve la discusión sobre los temas a tratar, generando 

aprendizaje colaborativo y de este mismo modo el personal docente se mantiene en constante 

actualización. 

 

En consideración a que la educación se enfrenta a constantes cambios, el promover 

un proyecto enfocado en el desarrollo de un escenario educativo en el tema de nomenclatura 

de compuestos inorgánicos, ayudaría a fomentar el interés del estudiantado en la asignatura 

de química, razón por la cual se pretende con este estudio que sea una herramienta innovadora 

que, además, facilite al cuerpo docente a explicar los contenidos y logren llevar un registro 

más claro del progreso del grupo. 

 

1.2 Justificación 

 
En las prácticas de la enseñanza de la química uno de los elementos que se plantea es 

el desarrollo de nuevas estrategias de mediación pedagógica para la promoción de 
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habilidades para el siglo XXI. Sin embargo, León y Zúñiga (2019) mencionan que muchas 

de estas son omitidas durante el proceso de enseñanza, por esta razón se sigue considerando 

como tradicional a pesar de los cambios que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha 

realizado en los programas de estudio de secundaria, por lo que impartir las clases de forma 

magistral sigue siendo un problema, ya que esta práctica no promueve el desarrollo de 

habilidades científicas en el estudiantado (Maila, et al. 2019). 

 

Es por ello, que resulta de especial interés conocer cuáles son las estrategias de 

mediación pedagógica empleadas por docentes del Liceo San Rafael de Alajuela de décimo 

nivel en el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos y a partir de estas reconocer 

cuáles habilidades científicas se están potenciando en el estudiantado, ya que estas se 

consideran de gran importancia, porque relacionan los aspectos psicológicos y pedagógicos 

fundamentales para el razonamiento lógico, esenciales para la resolución de problemas en 

los diversos ámbitos científicos y técnicos, por esta razón se incentiva su potenciación desde 

edades tempranas (Erduran, 2021). Así mismo, se pretende identificar los conocimientos del 

personal docente acerca del enfoque STEAM y su aplicación en las clases de química. 

 

Debido a lo anterior, la presente investigación surge de la necesidad de implementar 

un escenario de aprendizaje, el cual consiste en un espacio especializado y contextualizado 

con las herramientas necesarias para el abordaje de las disciplinas (Lara, et al. 2019), además 

incluirá estrategias metodológicas basadas en el enfoque STEAM, el cual relaciona áreas 

como la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas por lo que ayudarán en la 

formación de personas más competentes en diversas áreas de la sociedad, a nivel nacional 

como internacional. 

 

Por consiguiente, el propósito de esta investigación consiste en diseñar un escenario 

de aprendizaje que ayude a comprender cuáles estrategias metodológicas son las que tienen 

mejores resultados en el desarrollo de habilidades científicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, además de potenciar la participación de estos y abarcar los temas de forma 

interdisciplinar (Tonato, 2021). 

 

De este modo, se brinda una propuesta didáctica que pretende dotar de herramientas, 

al personal docente de química, que sean útiles y beneficiosas para la comunidad educativa 
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y que contribuyan a mejorar el ambiente áulico en que se desarrollan las lecciones, con la 

finalidad de que el nivel de dificultad del tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos 

baje y sea más sencillo de explicar y de entender y, al mismo tiempo, promueva las 

habilidades científicas como la creatividad, resolución de problemas, pensamiento crítico y 

comunicación, que ayuden a obtener aprendizajes significativos en el tópico. 

 

Finalmente, contribuirá a un vacío de conocimientos donde no se han articulado 

suficientes investigaciones acerca de escenarios de aprendizaje desde un enfoque STEAM 

aplicados en el área de la química en el ámbito nacional, por lo que el presente trabajo es 

idóneo para promover las habilidades científicas de una manera atractiva e innovadora en 

cualquier contexto de la educación costarricense. 

 

1.3 Planteamiento del problema a investigar 

 
En los últimos años, el Ministerio de Educación Pública (2021) ha realizado 

modificaciones en el currículum de la educación costarricense, haciendo un esfuerzo por 

implementar diversos enfoques y estrategias de mediación pedagógica en las aulas, sin 

embargo, las clases magistrales siguen siendo el principal método de enseñanza propuesto 

por los docentes en los centros educativos (León y Zúñiga, 2019). 

 

De acuerdo con lo que menciona Aguilar, et al. (2020) el enfoque STEAM es uno de 

los menos utilizados por los docentes en los espacios áulicos, por lo que se busca implementar 

la interdisciplinariedad en áreas de las Ciencias Naturales para que durante el proceso de 

enseñanza se desarrollen conceptos asociados a diversas asignaturas y de este modo los 

conocimientos adquiridos puedan ser aplicados a la cotidianeidad. 

 

Además, Manivel, et al. (2021) destacan que uno de los temas más complejos de 

enseñar y aprender en secundaria es la nomenclatura de compuestos inorgánicos, ya que esta 

temática requiere del adecuado manejo de una serie de reglas para denominar y reconocer 

cada compuesto de la forma correcta. 

 

Por lo que, esta investigación pretende implementar la interdisciplinariedad a través 

de un escenario de aprendizaje, el cual ayudaría en la unificación de diversas áreas, 
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capacitando al estudiantado para los desafíos que acontecen en el mundo actual, a partir de 

las modificaciones en la mediación pedagógica con las habilidades del Siglo XXI. Debido a 

lo expuesto anteriormente, se genera la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo desarrollar escenarios de aprendizaje a partir de una propuesta didáctica que 

aborde el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos implementando el enfoque 

STEAM para la promoción de habilidades científicas en décimo nivel de la asignatura de 

química en el Liceo San Rafael de Alajuela? 

 

1.4 Objetivos 

 
1.4.1 Objetivo General 

 
Diseñar un escenario de aprendizaje en el tema de nomenclatura de compuestos 

inorgánicos para el desarrollo de una propuesta didáctica que fomente la promoción de 

habilidades científicas desde el enfoque STEAM, en décimo nivel en la asignatura de química 

en el Liceo San Rafael de Alajuela. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 
● Analizar las estrategias de mediación pedagógica empleadas por docentes de química 

para la promoción de habilidades científicas. 

● Identificar los conocimientos de los docentes acerca del enfoque STEAM y su 

aplicación para la enseñanza de la química. 

● Elaborar una propuesta didáctica a través de escenarios de aprendizaje desde el 

enfoque STEAM en el abordaje del tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos 

para la promoción de habilidades científicas. 
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Capítulo II: Marco Teórico 
 

2.1 Educación científica 

 
La educación científica se puede definir como la enseñanza que se basa en el 

funcionamiento de la ciencia unida a otras áreas como la tecnología con la finalidad de 

integrar diversos saberes indispensables en el desarrollo de ciudadanos que puedan 

comprender y resolver los desafíos de la actualidad con principios científicos (Vázquez y 

Manassero, 2019). 

Debido al cambio acelerado que presenta el mundo actual, han surgido nuevas 

opiniones acerca de la ciencia, por lo que la educación científica ha sufrido diversas 

transformaciones a nivel curricular (Asencio, 2017). Es por ello que en diversos países se 

refleja el interés en implementar la educación científica en los programas de estudio, sin 

embargo, la gran mayoría aún presenta un rezago educativo. Tal es el caso de países en 

América Latina, que hacen énfasis en el poco interés que presenta la ciudadanía respecto a la 

educación científica, principalmente porque las clases se imparten de manera magistral y se 

deja de lado la parte experimental, al no utilizar los recursos didácticos como los laboratorios 

(Furman, 2018). 

Además, varios países de Europa han reflejado deficiencias en la educación científica, 

resaltando la poca alfabetización en este campo, lo que ha traído consigo la modificación del 

currículum educativo al implementar diversas estrategias de mediación pedagógica como el 

aprendizaje basado en la indagación (García, et al. 2019). 

Por otro lado, la educación científica en otros continentes y en países como Singapur 

se basa en el enfoque STEM ya que consideran que impulsa el desarrollo de habilidades como 

el pensamiento crítico, la resolución de problemas, creatividad y comunicación en 

estudiantes (Tan, 2018). 

Por consiguiente, la educación científica es considerada como un elemento 

indispensable en la formación de personas con pensamiento crítico, que puedan aportar 

aspectos positivos a la sociedad a partir de una participación responsable. Por lo que es 

importante que en las aulas se eduque con ciencia y tecnología para formar seres integrales, 
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que se puedan desarrollar en cualquier contexto de la actualidad, en beneficio de un ambiente 

sostenible (Olvera, 2018). 

Según Borges, et al. (2018) en la comunidad educativa es importante la 

implementación de la educación científica en las lecciones de las Ciencias Naturales, porque 

permite fomentar el proceso de alfabetización científica del estudiantado, que a su vez tiene 

como finalidad formar una ciudadanía interesada en la ciencia, más allá del espacio áulico, 

es decir que tengan la capacidad de relacionarla con las distintas actividades cotidianas. 

Finalmente, la enseñanza inadecuada de la educación científica genera en el 

estudiantado una serie de barreras en el proceso de aprendizaje del tema de nomenclatura de 

compuestos inorgánicos como la falta alfabetización científica, poca familiaridad con los 

elementos químicos y sus estados de oxidación, así mismo pueden presentar dificultad para 

identificar compuestos químicos, su fórmula y nomenclatura correspondiente, como 

consecuencia de esta carencia es que el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos es 

considerado uno de los más difíciles de explicar por parte de docentes y de entender por 

estudiantes, ya que su enseñanza se hace de forma monótona y aburrida (Ortiz, 2018). 

2.2 Nomenclatura de compuestos inorgánicos 

 
La nomenclatura química es un conjunto de reglas que permiten asignar un nombre a 

los compuestos químicos, lo que a su vez brinda un lenguaje universal para las personas que 

se desarrollan en ámbitos científicos y entre la sociedad en general. Cabe mencionar que los 

compuestos inorgánicos son los que contienen elementos como el carbono, el grupo cianuro 

(CN2), los grupos carbonato (CO3) y bicarbonato (HCO3) (Chang & Goldsby, 2017). 

Asimismo, Hurtado (2020) menciona que la nomenclatura de compuestos inorgánicos 

es de gran importancia para la sociedad ya que brinda los conocimientos necesarios para 

poder reconocer una sustancia química, ya sea con su nombre o su fórmula, establecido por 

la IUPAC. 

La importancia de la nomenclatura de compuestos inorgánicos radica en que se 

pueden encontrar en todas las áreas y contextos de la vida cotidiana, es por ello que en la 



18 
 

 

educación actual es indispensable el adecuado abordaje de dicho tópico, el cual es percibido 

como uno de los más complejos y extensos por los docentes y estudiantes (León, et al. 2017). 

En la mayoría de fenómenos que ocurren en nuestra vida diaria interactúan distintos 

compuestos inorgánicos, desde los ámbitos más generales como el medio ambiente a los más 

específicos, como por ejemplo: la energía, la salud y la tecnología, por lo que cumplen un 

papel importante en diversas áreas en las que se desenvuelve el ser humano, es decir que 

hasta en los momentos menos esperados se ha hecho uso de los compuestos inorgánicos, sin 

tener conocimiento de ello (Ángulo y Viveros, 2021; Caamaño, 2018). Es aquí donde se 

afirma la importancia de tener conocimientos básicos sobre la nomenclatura de compuestos 

inorgánicos y de la química en general. 

2.3 Habilidades para el siglo XXI 

 
2.3.1 ¿Qué es una habilidad científica? 

 
La sociedad se ve desafiada por grandes cambios los cuales ocurren con rapidez en 

los diversos campos que acontecen el mundo, por lo que el sistema educativo considera como 

una necesidad la implementación de las habilidades científicas, que tienen como principal 

objetivo dotar de conocimientos al estudiantado y se pueden definir como el conjunto de 

capacidades básicas que pueden determinar un problema en los diversos ámbitos científicos 

y técnicos actuales, para lograr satisfacer las demandas cambiantes (Erduran, 2021). Estas 

habilidades son mediadas por el contexto sociocultural y educativo las cuales se fortalecen a 

lo largo de la vida por medio de experiencias educativas (Figueroa, et al. 2020). 

Por lo tanto, Maggio (2018) menciona que las habilidades del siglo XXI se clasifican 

en tres categorías las cuales son: 

● Habilidades de aprendizaje e innovación las cuales se encargan de brindar 

herramientas a las personas para las dificultades que surgen en los ambientes 

laborales y vida en general. Estas incluyen la creatividad, pensamiento crítico, 

resolución de problemas y comunicación. 
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● Habilidades vinculadas a la información, los medios y la tecnología que son propias 

del ambiente tecnológico actual y del acceso a la información, por lo que toma en 

consideración la alfabetización informacional, en medios y la digital. 

● Habilidades para la vida y la carrera las cuales están enfocadas en aspectos sociales 

y emocionales, por lo que le permite a la ciudadanía desenvolverse con mayores 

herramientas en los ambientes complejos de la actualidad a través del liderazgo, 

productividad, responsabilidad e independencia. 

2.3.2 Habilidades científicas en la enseñanza y aprendizaje de la química inorgánica 

 
Román, et al. (2017) destaca que para el desarrollo de las habilidades científicas es 

necesario la apropiación de una serie de acciones sistematizadas como la planificación, 

ejecución, valoración y comunicación, que ayudan al sujeto de interés a adquirir nuevas 

destrezas para dar respuesta a una investigación de carácter científico. 

Por esta razón, es que con el pasar de los años se ha incentivado al cuerpo docente y 

a las autoridades educativas a introducir las habilidades científicas en los diferentes procesos 

de enseñanza y aprendizaje, porque genera diversas formas de pensamiento y además ayuda 

a conceptualizar las temáticas, lo que facilita en el estudiantado la construcción de su propio 

conocimiento (Sosa y Dávila, 2019). 

Las habilidades que pretende enmarcar está investigación son principalmente las que 

tienen relación con el área científica y social, que ayuden a obtener resultados significativos 

en el desarrollo del tema de nomenclatura de los compuestos inorgánicos con la finalidad de 

abarcar esta temática de una manera más dinámica. A continuación, se destacan algunas de 

ellas: 

● Creatividad: Habilidad característica de cada persona, esencial para la obtención de 

nuevas ideas que contribuyen en la solución de problemas de índole científico y de 

diversos ámbitos de la vida cotidiana (Morales, 2017). 

● Resolución de problemas: Es fundamental en el currículum educativo ya que provee 

al estudiantado de destrezas como la comunicación y el razonamiento tanto a nivel 
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grupal como individual, para exponer y discutir los procedimientos, soluciones y 

errores obtenidos en las diferentes estrategias (Felmer y Perdomo-Díaz, 2017). 

● Pensamiento crítico: Hace referencia a un pensamiento que surge a partir del 

razonamiento, el cual hace posible la obtención de resultados con un propósito y con 

sentido. Además, se caracteriza por ser utilizado en la resolución de problemas y en 

la toma de decisiones (Morales, 2018). 

● Comunicación: Capacidad presente en el ser humano, que es utilizada desde edades 

tempranas para emitir mensajes, sin embargo, esta se va perfeccionando a través de 

las diferentes vivencias que experimentan los individuos. En este proceso se incluyen 

las acciones de hablar, escuchar, leer y escribir las cuales se pueden estimular por 

medio de la parte oral y escrita (Castillo y Barahona, 2019). 

2.4 Enfoque STEAM 

 
A inicios de los años 90 en Estados Unidos se empezó a utilizar el término STEM, 

donde sus siglas corresponden en español a Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 

Posteriormente se le realizó una transformación agregando una «A», ya que se vio como una 

necesidad involucrar las artes plásticas, la lengua, la música e incluso las ciencias sociales, 

formando el acrónimo STEAM, según menciona Arce (2019). 

Mencionado lo anterior, el enfoque STEAM tiene como finalidad el desarrollo de las 

habilidades científicas en los estudiantes, a partir de la articulación de las disciplinas, es decir, 

de modo interdisciplinar. Esto garantiza que el estudiantado sea un sujeto preparado con lo 

que respecta a los desafíos que acontecen en el mundo actual, volviéndose esencial para el 

desarrollo de los conocimientos y en la resolución de problemas a necesidades existentes 

(Zamorano, et al. 2018). 

Además, Martín y Santaolalla (2020) mencionan que la educación ha realizado 

cambios en la metodología implementando el enfoque STEAM, por lo que es de gran 

importancia que docentes de todas las áreas conozcan y se capaciten en este enfoque. El cual 

se basa en los principios del análisis constructivista de Piaget y pretende que los estudiantes 

construyan su propio conocimiento (Santillán, et al. 2020). 

2.4.1. ¿Cómo se potencia el enfoque STEAM? 
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Según González, et al. (2021) existen diversas metodologías que funcionan para 

potenciar el aprendizaje STEAM, donde destacan la utilización de las TIC en el aula, las 

actividades lúdicas, la programación y la robótica, por lo que se convierten en herramientas 

interactivas que promueven la participación y estimulan el interés y la motivación del 

estudiantado. 

Igualmente, es de gran relevancia aplicar métodos didácticos como lo es el 

aprendizaje basado en problemas (ABP), el cual se caracteriza por fomentar la indagación 

científica por medio del pensamiento sistémico, pensamiento crítico, el diálogo reflexivo y 

la cooperación porque potencia la implantación STEAM en las lecciones de las diferentes 

áreas impartidas por los docentes, ya que este método tiene como principal objetivo la 

interdisciplinariedad a partir de espacios colaborativos (Torras, 2021). 

De igual forma, el enfoque STEAM se puede implementar de diversas maneras, una 

de ellas es con el formato KIKS que en español se traduce como «Chico/as que motivan a 

chico/as en las STEAM», el cual busca que el estudiantado cumpla un papel activo en la 

resolución de problemas de forma colaborativa, mientras el profesorado a cargo del curso 

cumple un papel de supervisor y facilitador, con la finalidad de diseñar proyectos donde 

relacionan los aportes de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la ingeniería y el arte en 

la vida cotidiana (Diego-Mantecón, et al. 2021, p. 34). 

Así mismo, el enfoque STEAM se emplea en el aprendizaje basado en proyectos, 

donde se considera el trabajo colaborativo como una parte esencial para la realización de 

trabajos de tipo científico y social, ya que consiste en la articulación de las distintas 

asignaturas, por lo que esta práctica promueve el desarrollo de diversas competencias 

científicas en los estudiantes de secundaria (Diego-Mantecón, et al. 2021). 

2.5. Escenarios de aprendizaje 

 
Los escenarios de aprendizaje son espacios físicos o digitales que se caracterizan por 

ser una estrategia didáctica que toma en consideración las necesidades e intereses que 

presenta el estudiantado, para que el cuerpo docente construya un ambiente con diferentes 

elementos que contribuyan a potenciar las habilidades y capacidades de cada estudiante. 

Estos escenarios se pueden conformar de objetivos de aprendizaje, contenidos, recursos 
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didácticos, diversas metodologías (gamificación, aprendizaje basado en proyectos, aula 

invertida, entre otros) y elementos digitales como plataformas o aplicaciones (Norman, 

2019). También se caracterizan por fomentar la educación a partir de las vivencias diarias, 

por medio del trabajo colaborativo, en busca de una mayor convivencia entre todos los 

agentes que componen el proceso de enseñanza y aprendizaje (Arras, et al. 2017). 

Así mismo, el Escenario Interactivo de Aprendizaje (EIA) se define como un espacio 

especializado en el aprendizaje, ya que favorece a la estimulación de diversas habilidades 

como la comunicación, tomando en consideración el contexto donde se realiza. En estos 

escenarios intervienen herramientas que favorecen en la formación de un ambiente áulico 

propicio para docentes y estudiantes, además de brindar un espacio lo más adaptado posible 

para el abordaje de contenidos y problemas (Lara, et al. 2019). 

Con el pasar del tiempo, la humanidad se ha encargado de reconocer la importancia 

de una transformación en la metodología educativa que abarque los desafíos actuales, por lo 

que García, et al. (2018) mencionan que el estudiantado espera una educación más 

integradora, es decir donde el personal docente se centre en proporcionar diversidad de 

herramientas y tengan la posibilidad de elegir la que más les facilite el proceso de resolución 

de las actividades pedagógicas. 

Además, es de importancia la implementación de nuevos escenarios de aprendizaje 

para dejar de lado la educación tradicional, que si bien como se mencionó en el párrafo 

anterior la educación ha avanzado aún predominan las clases magistrales, por lo que estos 

escenarios también posibilitan la implementación de metodologías activas que a su vez son 

indispensables para el desarrollo de las habilidades científicas en el estudiantado, para que 

un escenario obtenga resultados significativos es esencial que sea flexible a los objetivos y 

que se mantenga centrado en cada estudiante (Queiruga, et al. 2018). 

En tal sentido, un aspecto positivo de los escenarios de aprendizaje presenciales es 

que entre sus principales objetivos se encuentra conocer la realidad de cada estudiante, ya 

que el espacio áulico está conformado por personas con tradiciones, costumbres y creencias 

distintas, por lo que estos escenarios funcionan para que cada uno de estos aprendan a 

convivir con todas esas diferencias que los caracterizan, de igual manera estos también 
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facilitan el acercamiento con los padres y madres de familia con el fin de integrarlos en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas (Aguilar, 2020). 

2.5.1 Los escenarios de aprendizaje como estrategia didáctica 

 
Las estrategias didácticas son herramientas que el personal docente implementa en 

sus lecciones con base en el contexto educativo, la edad del estudiantado, los conceptos 

teórico-prácticos y la finalidad que se pretende alcanzar, por lo que el objetivo de estas es 

implementar diversas formas de trasladar el conocimiento hacia una población estudiantil 

determinada de una manera eficiente (Samaniego, et al. 2019). 

De igual forma, Sánchez (2018) menciona que las estrategias didácticas deben tener 

una rigurosa selección de actividades y prácticas pedagógicas, con los métodos y recursos 

necesarios para los diferentes momentos del proceso formativo, para procurar el desarrollo 

de las competencias del estudiantado. 

La importancia de los escenarios de aprendizaje presenciales radica en que brinda una 

mayor convivencia entre docentes y estudiantes, lo que para el cuerpo docente resulta 

beneficioso porque puede identificar y conocer más de cerca las aptitudes físicas, sociales y 

emocionales de sus educandos. Otros aspectos positivos que se destacan de estos escenarios 

son: el estudiantado es considerado como un sujeto activo, mejoran la convivencia, 

comunicación, el trabajo colaborativo, contribuyen en un mejor manejo de emociones y 

potencian los valores sociales y morales (Aguilar, 2020). 

Debido a lo anterior, se han diseñado diversos escenarios de aprendizaje, uno de ellos 

consta de centros de simulación y laboratorios para el desarrollo de habilidades y destrezas, 

los cuales están a cargo de un docente y un técnico para cada práctica. Está diseñado para 

llevar a cabo alrededor de 104 prácticas donde utilizan una agenda electrónica para registrar 

el seguimiento de estas y como parte de la evaluación se utilizan diferentes herramientas 

como portafolios de evidencia, checklists y rúbricas (Aguilar, et al. 2018). 

Así mismo, se ha desarrollado un escenario de aprendizaje llamado EDUPUNK(X) 

el cual está orientado en el enfoque STEAM, con una modalidad virtual, esto para mejorar 

las competencias tecnológicas a partir de tres secciones de aprendizaje cada una con un tema 
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específico y con estrategias didácticas diferentes enfocadas en los intereses, habilidades y 

capacidades de los estudiantes (Rojas, et al. 2017). 
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Capítulo III: Marco metodológico 
 

3.1 Paradigma 

 
Esta investigación se enmarca en el paradigma interpretativo también conocido como 

naturalista, el cual considera la realidad y la vivencia de los sujetos de estudio a través de un 

análisis profundo que tiene como finalidad comprender los hallazgos obtenidos y de este 

modo brindar una interpretación de estos (Rodríguez, 2003). 

La presente investigación responde a este paradigma porque pretende comprender la 

realidad que viven los docentes de química en el proceso de enseñanza del tema de la 

nomenclatura de compuestos inorgánicos. Con el fin de determinar los conocimientos de los 

educadores acerca del enfoque STEAM y conocer las estrategias de mediación pedagógica 

utilizadas en el aula. De tal forma que, al analizar estos factores se pueda diseñar un escenario 

de aprendizaje que facilite el proceso de aprendizaje, además de que potencie las habilidades 

científicas, desde la realidad educativa de Costa Rica. 

3.2 Enfoque 

 
Esta investigación se basa en el enfoque cualitativo dominante que, según Hernández, 

et al. (2014), se centra en la recolección de datos con el fin de interpretar los resultados 

obtenidos más relevantes de la investigación, por lo que se caracteriza en seguir una 

secuencia u orden lógico, es decir, se explora y se describe para generar percepciones 

fundamentadas en la teoría. Cabe rescatar que durante el proceso de interpretación pueden 

surgir nuevas interrogantes. 

Por lo que la investigación pretende identificar e interpretar cómo ocurre el proceso 

de aprendizaje de la química a partir de las vivencias de los propios docentes y estudiantes. 

Se pretende explorar las estrategias de mediación pedagógica con las que frecuentemente los 

docentes desarrollan sus experiencias de clase en el tema de compuestos inorgánicos, así 

como identificar cual es la percepción que tienen acerca del enfoque STEAM y cómo estas 

repercuten en la promoción de habilidades científicas. 

3.3 Diseño 
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Dicha investigación responde al diseño fenomenológico, el cual teóricamente se basa 

en obtener una perspectiva a través de la reflexión al observar las experiencias humanas de 

los sujetos de estudio con el fin de demostrar las realidades del fenómeno que se investiga 

(Trejo, 2012). 

De este modo, la intención de la investigación es comprender y conocer la percepción 

de los docentes de química respecto al uso de distintas estrategias de mediación pedagógica 

así como la implementación del enfoque STEAM para el desarrollo de las habilidades 

científicas a partir de sus experiencias de aula y la forma en la que perciben el proceso de 

aprendizaje de la química. Por lo cual se diseñará un escenario de aprendizaje basado en 

enfoque STEAM, que abarca el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos de décimo 

nivel. 

3.4 Descripción de categorías de análisis 

 

Las categorías de análisis son el conjunto de valores, alternativas y conceptos que se 

caracterizan por delimitar el fenómeno o los fenómenos que se van a investigar, además de 

permitir un mayor orden en un trabajo de carácter cualitativo. De esta manera ayudan a que 

el proceso investigativo sea más conciso, ya que se pueden derivar subcategorías (Pérez, 

2017). En este sentido se resalta la selección de las categorías de análisis que fundamentan 

la investigación: 

3.4.1 Categoría: Estrategias de mediación pedagógica 

 
Una estrategia de mediación pedagógica se define como una actividad diseñada y 

planeada con anterioridad por docentes a cargo del curso. Estas estrategias incluyen una serie 

de actividades, métodos y técnicas aplicables en el aula con la finalidad de desarrollar nuevos 

conocimientos y habilidades en conjunto, es decir, acompañando al estudiante en todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (MEP, 2021). De esta categoría se deriva la siguiente 

subcategoría: 

3.4.1.1 Estrategias que se utilizan en el tema de nomenclatura 

 
Para determinar las estrategias de mediación pedagógicas empleadas en la asignatura 

de química se diseñará y se aplicará una encuesta dirigida específicamente a docentes de 
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química de décimo nivel del Liceo San Rafael de Alajuela. Pues es de sumo interés para esta 

investigación conocer cuál es la forma en la que los docentes imparten las lecciones de 

química, si lo hacen de manera tradicional o con las nuevas estrategias metodológicas. 

a. Aula invertida 

b. Aprendizaje basado en proyectos 

c. Aprendizaje basado en problemas 

d. Gamificación 

e. Simuladores 

 
3.4.2 Categoría: Habilidades Científicas 

 

Las habilidades científicas se definen como el conjunto de capacidades básicas como 

lo son conocer, comprender y explicar distintos fenómenos cotidianos las cuales permiten 

determinar un problema en los diversos ámbitos científicos y técnicos actuales, para lograr 

satisfacer las demandas cambiantes, ya que tienen como objetivo dotar de conocimientos al 

estudiantado (Erduran, 2021). De esta categoría se deriva la siguiente subcategoría: 

3.4.2.1 Habilidades científicas que se promueven a través de las estrategias de 

mediación pedagógica. 

Para reconocer las habilidades científicas que se promueven por medio de las 

estrategias de mediación pedagógicas empleadas en la asignatura de química se aplicará una 

encuesta dirigida a docentes de química de décimo nivel del Liceo San Rafael de Alajuela. 

Por lo que es relevante para esta investigación conocer cuáles son estrategias de mediación 

pedagógica y cómo estas repercuten en el desarrollo de las habilidades científicas. 

a. Creatividad 

b. Resolución de problemas 

c. Pensamiento crítico 

d. Comunicación 

3.4.3 Categoría: Enfoque STEAM 

 
El enfoque STEAM hace referencia a un enfoque interdisciplinario que involucra la 

ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, donde el estudiantado relaciona las 



28 
 

 

disciplinas y adquiere la capacidad de ver el mundo como un todo, además de permitirle ser 

un sujeto preparado con lo que respecta a los desafíos que acontecen en el mundo actual, 

volviéndose esencial para el desarrollo de los conocimientos y en la resolución de problemas 

a necesidades existentes (Zamorano, et al. 2018). De esta categoría se derivan las siguientes 

subcategorías: 

3.4.3.1 Conocimientos sobre el enfoque STEAM. 

 
Para diagnosticar los conocimientos del personal docente acerca del enfoque STEAM 

y como lo aplican en la asignatura de química de décimo nivel del Liceo San Rafael de 

Alajuela, se diseñará y aplicará un cuestionario donde responderán con las distintas ideas que 

tienen sobre este enfoque y así someterlas a su debido análisis. 

a. Significado del acrónimo STEAM 

b. Concepto del enfoque STEAM 

c. Estrategias de mediación pedagógica con el enfoque STEAM 

 
3.4.3.2 Metodologías que se abordan en el enfoque STEAM. 

 
Para identificar las estrategias metodológicas basadas en el enfoque STEAM que se 

aplican en la asignatura de química de décimo nivel del Liceo San Rafael de Alajuela, 

específicamente en el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos, se aplicará un 

cuestionario al personal docente donde deberán responder si lo han utilizado o si lo piensan 

utilizar en sus clases de química de modo interdisciplinar. 

3.5 Fuentes de información 

 
Según Maranto y González (2015), las fuentes de información son un recurso que 

facilita la generación y recopilación de datos necesarios para satisfacer un tema de interés, a 

partir de una búsqueda determinada. 

Para efectos de esta investigación la fuente de información es el personal docente de 

química pertenecientes al Liceo de San Rafael de Alajuela, cuya dirección regional de este 

centro educativo es Alajuela y su circuito escolar es 04, esta institución fue creada en el año 

1975 y se localiza al sur de Alajuela a unos 10 kilómetros de la ciudad, colindando con Santa 

Ana de San José y con Belén de Heredia. 
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A partir de la información proporcionada por el cuerpo docente se podrá dar respuesta 

al objeto de estudio y de este modo identificar cuáles habilidades científicas se potencian a 

nivel áulico en el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos. 

3.6 Objeto de estudio 

 
El objeto de estudio de esta investigación son las habilidades científicas que se 

potencian en estudiantes del Liceo de San Rafael a partir de un escenario de aprendizaje 

desde el enfoque STEAM, para el abordaje del tema de nomenclatura de compuestos 

inorgánicos. 

3.7 Población y muestra 

 

La población de una investigación consiste en el conjunto de personas, objetos, 

organizaciones, expedientes, entre otros, que cumplen con ciertos criterios pertinentes a los 

objetivos de la investigación, además, a partir de la población se delimita la muestra a estudiar 

(Arias, et al. 2016). 

La población y muestra que participará del estudio consiste en 3 docentes del área de 

química, pertenecientes al Liceo San Rafael de Alajuela en el ciclo lectivo 2022 durante el 

mes de septiembre, así mismo se recopilará información relevante acerca de las estrategias 

metodológicas utilizadas por el cuerpo docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

3.8 Descripción de instrumentos a utilizar 

 
 

3.8.1 Entrevista 

La entrevista posibilitará la obtención de respuestas válidas y con criterio, además de 

permitir que la persona entrevistada exprese sus ideas, valores y opiniones sobre las 

preguntas planteadas (Feria, et al. 2020). En esta investigación se aplicarán preguntas abiertas 

a docentes de décimo nivel del Liceo San Rafael pertenecientes a la asignatura de química la 

cual estará conformada por siete preguntas en total, de las cuales tres pertenecen a la 

subcategoría de estrategias de mediación pedagógica y las cuatro restantes a la subcategoría 

de habilidades científicas con la finalidad de obtener diferentes perspectivas sobre los temas 

a abarcar. 
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3.8.2 Análisis de contenido del planeamiento del docente 

Consiste en la revisión del planeamiento elaborado por docentes de química, con la 

finalidad de que las investigadoras logren reconocer cuáles son las estrategias de mediación 

que proponen respecto a los criterios de evaluación en el tema de nomenclatura de 

compuestos inorgánicos e identificar las habilidades científicas que se promueven a partir de 

estas. 

 
3.8.3 Cuestionario 

El cuestionario consiste en un instrumento de recolección de datos por medio de 

preguntas abiertas o cerradas que permiten obtener información relevante acerca de un tema 

de interés o diversos temas, en el cual se procura no sobrecargar a la persona participante 

para facilitar la recolección de datos (Pozzo, et al. 2018). Durante el mes de septiembre del 

presente año se procederá a la aplicación de este instrumento a 3 docentes de la asignatura 

de química del Liceo San Rafael de Alajuela de décimo nivel, el cual consta de 13 preguntas 

en total, 9 preguntas abiertas y las 4 restantes cerradas, el cual tiene como propósito recolectar 

diferente información acerca de las subcategorías de los conocimientos que tienen sobre el 

enfoque STEAM y sobre las metodologías que se abordan en él. 

 
3.9 Criterios de validación 

Se desarrollará una validación a partir de tres especialistas en el área de docencia de 

la Universidad Nacional, Costa Rica. En el área de física Ph.D Xiomara Márquez Artavia 

cuya especialidad se centra en las matemáticas aplicadas con 19 años de experiencia, con 

respecto al área de la química se contará con la colaboración de M.Sc Marianelly Esquivel 

Alfaro, especialista en química de polímeros con 15 años de experiencia y para biología la 

Dra. Lilliana Piedra Castro especialista en Ciencias Naturales con énfasis en Gestión de 

Recursos Naturales, con 23 años de experiencia. Esto con la finalidad de retroalimentar los 

instrumentos de la investigación, para los cuales se tomarán en cuenta los siguientes criterios 

de evaluación: 

● Coherencia con los objetivos de investigación y sus categorías de análisis. 

● Pertinencia del contenido de los enunciados. 

● Claridad de los enunciados 
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● Contextualización de las preguntas a la población meta. 

 
 

3.10 Descripción del análisis a realizar 

Al ser una investigación cualitativa dominante se hará un análisis de tipo descriptivo 

a las respuestas obtenidas en la entrevista, análisis de contenido y cuestionario que se aplicará 

a tres docentes del Liceo San Rafael de Alajuela de la asignatura de química, en los cuales 

se emplearán elementos de estadística descriptiva utilizando herramientas como Excel y 

ATLAS.ti las cuales pueden ser representadas por medio de figuras, gráficos o infografías. 
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Capítulo IV: Análisis de resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de instrumentos 

aplicados a tres profesores del Liceo San Rafael de Alajuela, los datos se sistematizaron en 

figuras (redes semánticas e infografías), matrices, descripciones e interpretaciones. Así 

mismo, se organizaron con base a las categorías de análisis previamente establecidas en el 

apartado del marco metodológico. Se inició con el análisis de las estrategias de mediación 

pedagógica y la promoción de habilidades científicas, en segundo lugar, se identificaron los 

conocimientos acerca del enfoque STEAM y su aplicación en la enseñanza de la química. 

 

4.1 Estrategias de mediación pedagógica 

 
4.1.1 Estrategias que se utilizan en el tema de nomenclatura 

 
En relación con las estrategias de mediación pedagógica utilizadas por los docentes 

de química para enseñar el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos, los tres 

educadores mencionaron las estrategias lúdicas, (Figura 1). Dentro de las razones que 

indicaron las personas docentes para utilizar las estrategias es que promueven un aprendizaje 

de forma diferente y divertida (Cuadro 1). Para aplicar esta mediación utilizaron herramientas 

en línea como Kahoot o bien juegos de mesa. 
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Figura 1. Estrategias de mediación pedagógica que dicen utilizadas por los docentes de Química para 

desarrollar el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista aplicada a los docentes (n=3) 2022. 

 
Para la realización de estas actividades los docentes plantearon actividades en grupos, 

con la finalidad de que el estudiantado investigara cómo se enlazan los elementos químicos 

en la formación de compuestos, para que posteriormente tuvieran la oportunidad de participar 

en un juego de mesa y complementaran el proceso de aprendizaje. 

 

Así mismo, las actividades lúdicas son estrategias que promueven mayor 

participación de las personas estudiantes, generan tiempos de esparcimiento, fomentan el 

trabajo en equipo, la resolución de problemas y valores como la tolerancia. Esta idea también 

se ve reflejada en la investigación de Paredes (2020) donde menciona que las estrategias 

lúdicas se caracterizan por dar mayor libertad en comparación a otras estrategias de 

mediación pedagógica, ya que generan satisfacción en el estudiantado, debido a que 

incentivan la creatividad y mejoran el desempeño del estudiante, propiciando una formación 

integral al evitar el conductismo en el proceso de enseñanza. 

 

El aprendizaje basado en problemas (Cuadro 1), permite utilizar diferentes técnicas 

como el trabajo en equipo, indagación científica o laboratorios, ya que los y las estudiantes 

pueden resolver un problema de distintas maneras. Para esta estrategia se analizaron videos 

o textos previamente establecidos por el docente, donde este fue un guía durante las 

actividades planteadas. Es de relevancia desarrollar el ABP en las personas jóvenes, ya que 

influye de manera positiva en la construcción de conocimientos propios a través de la 

investigación y, además, permite el fortalecimiento de distintas habilidades en el 

estudiantado. Tal como lo plantea Paredes (2016) el docente debe estar presente en la 

resolución del problema para alentar la superación y disminuir la ansiedad y la frustración, 

ya que esta pretende introducir nuevos conceptos a través de la indagación. 

 
Cuadro 1. Estrategias de mediación pedagógica utilizadas por los docentes de Química de décimo nivel en 

el Liceo San Rafael de Alajuela según lo señalado en la entrevista y observado en el análisis de los 

planeamientos. 
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Población de 

estudio 

Estrategias de mediación 

pedagógica que 

manifiestan utilizar 

Aspectos señalados por los 

docentes en la entrevista 

Análisis del 

planeamiento: 

estrategias presentes 

Docente 1 Estrategias lúdicas “...las utilizo con mucha frecuencia 

y la finalidad es que los chicos 

logren ver el tema de nomenclatura 

de una manera divertida, 

entretenida, que no se vuelve un 

tema simplemente memorístico…” 

Juegos en línea con 

Kahoot responden un 

quiz asignado sobre el 

tema de Nomenclatura 

Docente 2 Estrategias lúdicas “...me gusta mucho aplicarlas, 

porque es una manera diferente y 

divertida de explicar las 

temáticas…” 

Juegos de mesa para 

explicar la forma en 

que se enlazan los 

elementos para formar 

compuestos que se 

presentan en la 

naturaleza. 

Aprendizaje basado en 

problemas 

“...me permite utilizar diferentes 

técnicas como la gamificación, el 

trabajo en equipo, indagación 

científica, laboratorios, ya que a 

través de un problema los 

estudiantes lo pueden resolver de 

diferentes maneras no solo en papel 

y lápiz…” 

Se analiza un video 

con temática de la 

“Clasificación   de 

compuestos binarios”, 

se responden 

preguntas:  ¿qué  es 

nomenclatura 

química?, ¿por qué es 

importante   saber 

nombrar 

correctamente  los 

compuestos químicos? 

Trabajo colaborativo “...entre las estrategias que más 

utilizo está el trabajo colaborativo, 

para que los estudiantes se ayuden a 

generar aprendizajes entre ellos, 

además esto también me ayuda a 

fomentar el respeto por la 

diversidad opiniones…” 

En grupos se responde 

la siguiente pregunta 

generadora ¿cómo se 

forman los 

compuestos? 

Plenaria a conversar 

sobre los compuestos 

binarios, ternarios y 

cuaternarios. 

Aula invertida “...también el aula invertida, para 

que los estudiantes realicen un 

aprendizaje autónomo fuera de 

clases y al llegar al aula yo los 

pueda guiar durante el proceso con 

sus dudas…” 

No se ve reflejado 

Docente 3 Estrategias lúdicas “...yo utilizó mucho lo que son las 

estrategias lúdicas porque es mejor 

y más divertido decirles a los 

estudiantes hoy vamos a hacer un 

No se ve reflejado 
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  juego y pintarles la práctica como 

un juego a llegar y decirles aquí está 

práctica…” 

 

 

 

El trabajo colaborativo fue utilizado por uno de los docentes de química entrevistados 

(Figura 1), ya que mencionó que al formar subgrupos en la clase se mejoró la convivencia y 

se fomentaron diversos valores como la tolerancia y el respeto por las diferentes opiniones 

que se generan (Cuadro 1). El interactuar con personas ayuda a desarrollar nuevas ideas y la 

carga académica disminuye significativamente ya que tiene como finalidad cumplir una serie 

de metas u objetivos en común. Como lo expresan Revelo, et al. (2018) esto permite que el 

estudiantado compare sus puntos de vista con los otros integrantes del grupo mediante el 

intercambio de ideas, competencias y habilidades, por lo que al haber mayor interacción entre 

los individuos se favorece el aprendizaje en comparación al que se produce cuando se trabaja 

individualmente. 

 

El aula invertida fue utilizada por uno de los docentes (Figura 1) ya que esta estrategia 

les permitió a los estudiantes desarrollar un aprendizaje más autónomo fuera del espacio 

áulico para luego ser reforzado en clases (Cuadro 1), sin embargo, esto no se ve reflejado en 

el planeamiento de nomenclatura de compuestos inorgánicos, debido a que las actividades 

planteadas no responden a esta estrategia metodológica. Con respecto a esto, Vidal et al. 

(2016) señalan que esta estrategia es una metodología activa ya que el estudiante es el sujeto 

principal y el docente es un acompañante durante el proceso de enseñanza, además destacan 

que fomentan el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). 

 

Con respecto a lo mencionado anteriormente, es necesario resaltar la importancia del 

uso de diferentes estrategias de mediación pedagógica en el aprendizaje y la enseñanza de la 

Química principalmente en el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos, con el 

objetivo de estimular las diferentes formas de aprendizaje y construir un conocimiento más 

eficiente, es decir que perduren por más tiempo en la memoria de las personas estudiantes. 
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4.2 Habilidades científicas 

 
4.2.1 Habilidades científicas que se promueven a través de las estrategias de mediación 

pedagógica 

 

Según los docentes de química las habilidades científicas que se promovieron a través 

de las estrategias de mediación pedagógicas fueron principalmente la creatividad, el 

pensamiento crítico y la resolución de problemas en la enseñanza del tema de nomenclatura 

de compuestos inorgánicos (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Habilidades científicas que promueven los docentes de Química de décimo nivel con sus estrategias 

de mediación pedagógica en el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista aplicada a los docentes (n=3) 2022. 

 
Los docentes entrevistados indicaron que desarrollaron la creatividad a través de la 

libertad que les brindan a sus estudiantes para presentar trabajos escritos y presentaciones 

por medio de sus estrategias de mediación pedagógica (Cuadro 2), al considerarse esta como 

una habilidad subjetiva lo que se pretende es incentivar y estimular al estudiantado para que 

desarrollen diferentes formas de pensamiento con la capacidad de resolver problemas 

complejos desde diferentes métodos. Esto concuerda con lo descrito con Elisondo (2015) ya 



37 
 

 

que menciona que esta habilidad científica busca espacios y oportunidades para enseñarle al 

estudiantado de distintas formas con la finalidad de generar ideas innovadoras y originales 

en los espacios educativos y evitar la rutina. 

 
Cuadro 2. Habilidades científicas que promueven los docentes de Química de décimo nivel del Liceo San 

Rafael de Alajuela en sus estrategias de mediación pedagógica en el tema de nomenclatura de compuestos 

inorgánicos. 

 

Población de 

estudio 

Habilidades científicas Aspectos señalados por los 

docentes en la entrevista 

Frecuencia con la 

que se incorpora la 

habilidad en el 

planeamiento 

 
Docente 1 

Pensamiento crítico “...en cada clase me gusta abrir 

espacios, donde ellos realicen 

preguntas o yo hacérselas para 

escuchar los diferentes puntos de 

vista y siempre trato de buscar 

preguntas que generen curiosidad 

para que quieran participar…” 

3 

Comunicación “...cuando los pongo a trabajar en 

grupos, tienen que mezclar y 

transmitir sus conocimientos y 

aprendizajes entre todos, por lo que 

las relaciones interpersonales 

juegan un papel importante…” 

3 

 
Resolución de problemas “...selecciono los equipos de trabajo 

para que ellos logren resolver 

problemas por medio de contenidos 

que yo les brindo…” 

2 

 
Creatividad “...por ejemplo, yo les pido trabajos 

escritos y presentaciones que sean 

hechas por ellos mismos para que 

tengan esas habilidades a la hora de 

salir del colegio…” 

1 

Docente 2 Pensamiento crítico “...mediante el análisis de noticias o 

documentales sobre los temas a 

tratar los estudiantes deben extraer 

sus propios argumentos…” 

1 

Resolución de problemas “...me gusta aplicar la gamificación 

en mis clases, ya que de este modo 

2 
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puedo explotar las habilidades de 

resolución de problemas…” 

 

Creatividad “...me gusta mucho que los 

estudiantes realicen historietas, por 

ejemplo, los puse hacer una sobre el 

origen del universo y se logra ver la 

creatividad que tienen…” 

1 

Docente 3 Pensamiento crítico “...me gusta mucho darles la 

libertad de que puedan compartir 

sus puntos de vista y de este modo 

logro ver la capacidad que van 

desarrollando para argumentar…” 

3 

Comunicación “...en los procesos de exposición, 

que ellos aprendan a comunicarse 

ya que no es lo mismo estar 

hablando con los compañeros a 

estar ya en una exposición, 

explicando un tema, entonces que 

esta debe ser asertiva…” 

3 

Resolución de problemas “...la resolución de problemas 

considero algo para toda la vida, la 

resolución de problemas no 

solamente en la práctica que tal vez 

estén trabajando, sino el cómo 

relacionarse tal vez con el 

compañero que no me llevo tan bien, 

porque esa son habilidades para la 

vida…” 

0 

Creatividad “...los chicos en mis clases tienen la 

posibilidad de expresarse y ser 

creativos en como presentan un 

trabajo o una tarea…” 

2 

 

 

El personal docente entrevistado mencionó que el pensamiento crítico se logró 

potenciar mediante el análisis de noticias o documentales sobre los temas a tratar, de los 

cuales los estudiantes extrajeron sus argumentos y expusieron ideas, consecuencias o 

conclusiones (Cuadro 2). La importancia de esta habilidad radica en fomentar espacios que 
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permitan al estudiantado interpretar diferentes datos o información y de este mismo modo 

tengan la libertad de expresar sus ideas para ser complementadas con la opinión del docente 

a cargo de la asignatura o del resto del grupo. Referente a lo anterior, Mackay, et al. (2018) 

también comentan que esta habilidad facilita los procesos de resolución de problemas, toma 

de decisiones y ayuda a aprender conceptos para analizar y argumentar diversas situaciones 

en cualquier ámbito de la vida. 

 

Además, las personas que se entrevistaron fomentaron la habilidad de resolución de 

problemas por medio de la estrategia de trabajo colaborativo (Cuadro 2), esto con la finalidad 

de que el estudiantado logre encontrar soluciones relevantes a partir de los contenidos 

brindados por el cuerpo docente, por lo que se considera importante el adecuado 

acompañamiento durante la aplicación de las estrategias que promuevan esta habilidad para 

establecer resultados válidos en conjunto y de este modo el o la estudiante logren desarrollar 

esta habilidad en su vida cotidiana. En esta misma línea Díaz y Díaz (2018) expresan que la 

resolución de problemas se caracteriza por ser un proceso que ayuda a identificar un 

problema a partir de las herramientas brindadas por el personal docente para dar una solución 

concreta, es decir, reflexiva, con expresiones lógicas y coherentes, además de una 

argumentación válida y un buen manejo de los conceptos. 

 

Por otra parte, dos de los docentes de Química entrevistados comentaron que 

promueven la comunicación por medio de estrategias como el trabajo colaborativo y 

exposiciones, esto con la finalidad de que aprendan a trabajar con diferentes personas y a 

comunicar sus ideas de manera asertiva (Cuadro 2). Es importante que esta habilidad se 

fomente en los centros educativos para facilitar la convivencia dentro y fuera de las aulas, 

para que las personas estudiantes puedan transmitir sus ideas tanto en relaciones sociales 

como laborales. 

 

El punto anterior se ve reflejado en la investigación de Bernal, et al. (2022) porque 

indican que la comunicación prepara al estudiante para manifestar sus pensamientos, 

sentimientos o percepciones de manera apropiada en diversas situaciones del ámbito 

profesional y así mismo posibilita que en los espacios áulicos el estudiantado maneje un buen 
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tono de voz, tenga control sobre sus gestos y se dirija con confianza al resto de compañeros 

y docentes. 

 

Con base en lo mencionado anteriormente, la promoción de habilidades científicas en 

los centros educativos es fundamental porque le permite al estudiantado tener opiniones 

válidas y tomar mejores decisiones que contribuyan en la preparación de los futuros 

profesionales, mejorando la calidad de vida. 

 

4.3 Enfoque STEAM 

4.3.1 Conocimientos del enfoque STEAM 

En esta subcategoría se presentan los resultados obtenidos en relación con los 

conocimientos que tiene el personal docente acerca del enfoque STEAM, la percepción 

respecto a la importancia de la interdisciplinariedad y el arte en las clases de Química. Los 

resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Percepción de los docentes acerca de la importancia de la interdisciplinariedad y el arte en las 

clases de Química. 

 

Importancia de la interdisciplinariedad en las 

clases de química 

Importancia del arte en las clases de química 

“Ayuda a abarcar diferentes aspectos para poder 

desarrollar clases más dinámicas en conjunto con 

otras áreas por ejemplo la medicina con la química 

qué importancia tiene el hecho de producir 

fármacos”. 

“La Química es una ciencia que se encuentra en 

muchos materiales de uso cotidiano y al incluir el 

arte se pueden estudiar diferentes aspectos”. 

“Permite relacionar contenidos para formar 

Aprendizajes más útiles para la aplicación en la vida 

cotidiana”. 

“Al crear diferentes maquetas, dibujos, historietas se 

puede aprender e involucran arte a partir de la 

química”. 

“La Química forma parte de nuestra cotidianidad, 

tanto en materiales de uso cotidiano como otros de 

uso más específico o industrial”. 

“Es una herramienta muy eficaz para lograr la 

construcción de un aprendizaje en las redes 

neuronales que perdure por más tiempo y se aplique 

con más facilidad al entenderlo de una manera más 

amplia”. 

“La química se interrelaciona con la historia por 

ejemplo de la segunda guerra mundial y como 
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muchos descubrimientos fueron realizados por las 

necesidades que se vivían en esta época”. 

 

 

 
 

Las opiniones que tienen los docentes de Química acerca de la importancia de 

implementar la interdisciplinariedad en las aulas se basaron en que consideran que es una 

rama muy amplia en la que se puede abarcar diversidad de temáticas, lo cual hace que las 

clases sean más interactivas y el estudiantado logre asociar esta asignatura en la vida 

cotidiana (Cuadro 3). 

Así mismo, con respecto al arte hicieron referencia que es de gran relevancia, porque 

ayuda a generar aprendizajes significativos, es decir, que perduran por más tiempo, al 

estudiar los contenidos de Química a partir de la realización de maquetas las cuales, según 

Tsenkush (2011) juegan un papel fundamental en el desarrollo de los conocimientos de los 

estudiantes, ya que permiten entender los conceptos de una manera más realista a pequeña 

escala. De este mismo modo, se mejora la creatividad, interés y destrezas motoras de los 

jóvenes. 

De igual forma la utilización de dibujos e historietas le permitió al estudiantado 

entender diferentes temáticas con más facilidad (Cuadro 3), como lo menciona Raviolo 

(2019) en la enseñanza de la Química los dibujos ayudan a representar niveles microscópicos, 

macroscópicos y algunos aspectos abstractos difíciles de comprender a simple vista lo que 

resulta positivo ya que las representaciones visuales tienen ventajas en el proceso de 

retención de información en la memoria de largo plazo. De igual forma, Ortega y Vizcaya 

(2019) destacan que las historietas facilitan la retención de contenidos al ser una actividad 

intelectual que demanda poco esfuerzo para asimilar la información al utilizar imágenes que 

refuerzan aprendizajes técnicos y científicos. 

 
Al implementar el arte en las clases se deja de percibir la Química como una disciplina 

aislada y estructurada, ya que permite enseñar y comprender fenómenos de la vida cotidiana 

con una percepción más amplia. En esta misma línea Raquimán y Zamorano (2017) 

mencionan que la enseñanza por medio de las artes es una herramienta indispensable en el 

desarrollo de aprendizajes significativos en las personas estudiantes, además de promover el 
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desarrollo de habilidades como la creatividad, porque involucra la exploración desde su 

propia percepción e individualidad de las temáticas que se exponen en los espacios áulicos, 

vinculando dos áreas como lo son la ciencia y el arte. 

 
Otro de los aspectos de interés, es la percepción de los docentes de Química acerca 

del enfoque STEAM con respecto a las fortalezas y debilidades que presenta, como se puede 

apreciar en la Figura 3. 
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Figura 3. Percepción de los docentes de química acerca de las fortalezas y debilidades del enfoque STEAM. 

Fuente: Elaboración propia basada en el cuestionario a docentes, 2022. 

 
Se puede observar que el docente uno, no puede mencionar fortalezas ni debilidades 

del enfoque STEAM ya que nunca ha utilizado, mientras que los docentes dos y tres indican 
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que una de las fortalezas de este enfoque es que ayuda a promover las habilidades científicas 

y resaltan que en las debilidades predominan la falta de capacitaciones, tiempo y recursos en 

las clases. De igual forma, los docentes entrevistados mencionan que la institución educativa 

donde laboran no promueve la aplicación del enfoque STEAM, por lo que hace falta 

capacitaciones en el tema, y además el personal administrativo de la institución no interviene 

en cómo los docentes imparten sus clases. 

Una de las razones por las cuales el docente uno no implementa dicho enfoque en sus 

clases de Química puede deberse a la falta de la de conocimientos que se tiene acerca de este 

modelo pedagógico. Además, el ambiente áulico en ocasiones puede ser retador en diversos 

factores, como tiempo, espacio, poco apoyo a la innovación educativa y la cantidad de 

estudiantes que tienen a cargo los docentes. Referente a esto, Soto, et al. (2022) mencionan 

que uno de los problemas es que los educadores no conocen de actividades curriculares que 

se puedan aplicar en el aula, además de la falta de apropiación de tecnologías digitales y de 

información, que es fundamental para este enfoque. 

 
4.3.2 Metodologías que se abordan en el enfoque STEAM 

A continuación, se muestra en la Figura 4 la relación de los resultados acerca del nivel 

de participación de los estudiantes con respecto a la frecuencia con que los docentes 

implementaron el aula invertida, al aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado 

en proyectos y las estrategias lúdicas abordadas desde el enfoque STEAM en el tema de 

nomenclatura de compuestos inorgánicos. 
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Figura 4. Frecuencia con que los docentes de Química de décimo nivel dicen implementar estrategias de 

mediación pedagógica basadas en el enfoque STEAM en el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos 

y el nivel de participación de los estudiantes en dichas estrategias según los docentes. 

Fuente: Elaboración propia basada en cuestionario aplicado a docentes (n=3) 2022. 

 
 

Se evidencia que la estrategia de mediación aula invertida (Figura 4), fue muy 

utilizada por dos de los docentes de Química y el docente restante la implementó de manera 

ocasional en sus clases. Mientras que el nivel de participación de los estudiantes de acuerdo 

con los tres docentes varía entre alto, medio y bajo. El aula invertida es de relevancia para la 

promoción del enfoque STEAM, porque permite integrar diversidad de conceptos a través de 

las herramientas tecnológicas, debido a esto es indispensable que los estudiantes cuenten con 

acceso a internet. De igual forma, Kanobel y Arce (2020) en su investigación mencionan 

que esta estrategia se puede desarrollar por medio de los Moodle o aulas virtuales donde los 

estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los contenidos antes y después de la clase, 

además de interactuar con sus compañeros y con docentes de otras asignaturas, creando un 

ambiente interdisciplinar. 
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Se puede observar que el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado 

en proyectos fue muy utilizado por un docente en comparación a los otros dos docentes, ya 

que uno lo utilizó de manera ocasional y el otro lo utilizó muy poco. Además, se refleja que 

el nivel de participación de los estudiantes fue alto, según lo indican dos docentes y medio 

para el docente restante (Figura 4), estas estrategias al adaptarse a las metodologías actuales 

permiten que los educadores logren integrar en sus clases de Química áreas externas a esta 

disciplina. Referente a esto Medina-Nicolalde y Tapia-Calvopiña (2017) comentan que el 

aprendizaje basado en problemas y proyectos promueven el enfoque interdisciplinar al situar 

al estudiantado como protagonista de su propio aprendizaje al vincular diversas disciplinas 

para una visión integral del problema y que de esta forma logren desarrollar competencias 

para una futura vida laboral. 

 
Respecto a las estrategias lúdicas basadas en el enfoque STEAM, se logró observar 

que uno de los docentes la utilizó siempre, otro ocasionalmente y el tercer docente indicó que 

la aplica muy poco en sus clases de nomenclatura de compuestos inorgánicos. Así mismo, se 

pudo observar que el nivel de participación de los estudiantes según los tres docentes varía 

entre alto, medio y bajo (Figura 4). Estas actividades ayudan a los educadores a realizar las 

clases de una manera más activa y acoplada al sistema educativo de la sociedad actual, es 

decir, alejándose de las metodologías tradicionales de enseñanza. Referente a lo anterior, 

Santillán-Aguirre, et al (2020) enmarcan estas estrategias desde el enfoque STEAM como 

métodos de enseñanza transformadoras de la educación, debido a las distintas interacciones 

y procesos que se dan en las aulas, siempre en busca de asignar un rol activo al estudiantado 

para que el proceso de aprendizaje sea más significativo. En esta misma línea Piedra (2018) 

destaca que la lúdica permite que los estudiantes se expresen a partir de diferentes áreas como 

la música, el arte y el deporte, siempre y cuando estos se relacionen con las vivencias diarias. 

 
4.4 Escenario de aprendizaje 

Título del escenario de aprendizaje: Estrategias de mediación pedagógica para la promoción 

de Habilidades Científicas. 

 
4.4.1 Justificación 
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La utilización de estrategias de mediación pedagógica basadas en el enfoque STEAM 

están basadas en formas de aprendizaje modernas, es decir, pretende dejar de lado las clases 

magistrales que solo incluyen un libro, una pizarra y un educador que toma el papel de 

expositor de los temas o contenidos a enseñar. Por lo que procura que esta herramienta genere 

nuevos espacios de oportunidades al estudiantado de participar activamente y aprender desde 

la experiencia, preparándolos para un próximo futuro profesional. 

 
Debido a lo mencionado anteriormente se plantea un escenario de aprendizaje 

presencial con apoyo tecnológico lo cual implica un espacio físico que permita la 

experimentación y el uso de pizarras interactivas o proyector con acceso a internet, para 

utilizar aplicaciones educativas como Kahoot, Plickers o Padlet. Por esta razón, el escenario 

pretende incluir la utilización de estrategias de mediación pedagógicas basadas en el enfoque 

STEAM para la promoción de habilidades científicas como la creatividad, el pensamiento 

crítico, la resolución de problemas y la comunicación. 

 
Se espera que la propuesta didáctica sea una herramienta que contenga diversidad de 

ideas para que los docentes de Química la puedan emplear en sus clases y que a partir de esta 

ellos puedan diseñar sus propias estrategias basadas en el enfoque STEAM en el tema de 

nomenclatura de compuesto inorgánicos. 

 
4.4.2 Guía para el docente 
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Introducción a los compuestos químicos 
 

 

Fundamento teórico 

En un mundo tan globalizado los seres humanos interactúan con gran cantidad de productos 

químicos, en cualquier ámbito de la vida cotidiana tales como: medicinas, insecticidas, 

pinturas, productos de limpieza, conservantes de alimentos, plásticos de los envases y vidrios, 

estos productos químicos tienen composiciones específicas, así como sus respectivos 

nombres para el intercambio de información sobre química entre unos y otros países esto es 

indispensable 

La importancia de la nomenclatura química radica en que en cualquier situación una persona 

que lea o escuche el nombre de un compuesto químico no tenga ninguna duda sobre lo que 

se le esté hablando o bien, utilizando. Es por esta razón, que cada nombre debe ser específico 

para una sola sustancia o compuesto, esto con el objetivo de que pueda ser fácilmente 

identificado o reconocido por cualquier persona que tenga o no conocimientos en Química. 

Debido a la enorme cantidad de compuestos surge la Unión Internacional de Química Pura y 

Aplicada (IUPAC) la cual es la máxima autoridad y guía mundial para denominar los 

compuestos químicos, por lo que se puede decir que la nomenclatura de compuestos 

inorgánicos son un lenguaje universal. Además, para hacer una representación más simple 

de los nombres de los compuestos químicos se implementó el uso fórmulas como forma 

abreviada para cada una de las sustancias. 
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Actividad 1: Un viaje al pasado 

Historieta 
 

Estrategias que se 

promueven 

Habilidades que se 

promueven 

Recursos 

Estrategias lúdicas 

Aula invertida 

Trabajo colaborativo 

Resolución de problemas 

Pensamiento crítico 

Aplicación Storyboard 

Educaplay 

Computadora o celular 

Acceso a internet 

Proyector o pantalla 

inteligente 

 

I Parte 

Sugerencias para el docente: 

• La actividad puede ser aplicada de manera grupal o individual. De igual manera, 

puede ser impresa o proyectada en una pantalla inteligente. 

• Indique a sus estudiantes que lean detenidamente la historieta para que puedan 

avanzar a la siguiente etapa de la actividad. 

• Se pueden crear historietas en aplicaciones como Storyboard, donde se pueden 

abordar eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial (Accidente de 

Chernóbil, Primera Guerra Mundial, Guerra Fría) e incorporar la química al 

mencionar los compuestos químicos que se utilizaron en dichos eventos. De no tener 

acceso a aplicaciones en línea, se puede reemplazar por otra herramienta como Power 

Point. Con respecto a la sopa de letras, si esta no se puede resolver en línea por medio 

de la aplicación de Educaplay, esta permite imprimir la actividad para sea resuelta 

con lápiz y papel. 
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Sopa letras 

II Parte 

Sugerencias para el docente 

• La actividad se puede completar en línea de forma individual, ingresando a Educaplay 

a través de una computadora o celular, con el siguiente link: 

https://es.educaplay.com/juego/13538530-un_viaje_al_pasado.html. En este 

encontrará una sopa de letras, con las palabras a encontrar. 

https://es.educaplay.com/juego/13538530-un_viaje_al_pasado.html
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Números de oxidación 

 
El número de oxidación de un átomo es un número entero que representa el número de 

electrones que un átomo utiliza cuando forma un compuesto determinado. Los números de 

oxidación pueden ser positivos o negativos. 

 

• Positivo: Si el átomo pierde electrones para adquirir estabilidad. 

• Negativo: Si el átomo gana electrones para adquirir estabilidad. 

 
Se deben tomar en cuenta varios aspectos para establecer el número de oxidación de un 

elemento 

 

1. El número de oxidación de un elemento libre es cero. 

2. El número de oxidación de un ión monoatómico es igual a su carga. 

3. Todos los elementos metálicos tienden a formar estados de oxidación positivos. 

4. Los elementos no metálicos pueden tener estados de oxidación positivos o 

negativos, dependiendo del compuesto que formen. 

5. Utilizando la tabla periódica los no metales tienen un estado de oxidación negativo. 

6. La suma de los estados de oxidación de los elementos de un compuesto es igual a 

cero. 

 

Pasos por seguir para encontrar un número de oxidación 

 

1. En la parte superior de los elementos que conforman la formula química anote los 

números de oxidación. 

2. Multiplique el número de oxidación de cada elemento por su subíndice. 

3. Asigne la variable “x” al número de oxidación desconocido y multiplíquelo por el 

subíndice del elemento. 

4. Con la suma de estos productos plantee una ecuación sencilla e iguálela a cero. 

5. Finalmente calcule el número de oxidación despejando la variable “x” en la ecuación. 

 

Ejemplo: 

Cr2O7
2- 
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X 2- 

Cr2O7
2- 

 

Planteo: 

 

Átomo Número de oxidación 

Cr X (número a buscar) 

O 2- 

 

Operación: 
 

 

 

x x 

 
2X -14 

 

2x + -14 = -2 

2x = -2 +14 

2x = 12 

x = 12 / 2 

x = 6 

Respuesta: El número de oxidación del cromo Cr es +6 

 

Actividad 2: Poción multijugos 
 
 

Estrategias que se 

promueven 

Habilidades que se 

promueven 

Recursos 

Estrategias lúdicas 

Aula invertida 

Trabajo colaborativo 

Resolución de problemas 

Pensamiento crítico 

Power Point 

Acceso a internet 

Proyector o pantalla 

inteligente 

 

Recursos 

• Proyector o pantalla inteligente 

• Power Point 

• Acceso a internet 

Sugerencias para el docente: 
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• La actividad puede ser proyectada por medio de un proyector o una pantalla 

inteligente, accediendo al siguiente link: Juego de números de oxidación 

• Dicha actividad puede ser desarrollada en grupos de 4 personas. 

• Al moverse por el camino, solicite a sus estudiantes que resuelvan la pregunta que 

aparece en la tarjeta correspondiente y de este modo poder continuar. 

• Se pueden crear juegos sencillos en Power Point incluyendo series o películas que 

sean de interés para el estudiantado y la sociedad actual e incorporar la química al 

mencionar los compuestos químicos que son utilizados en la ficción o en la vida real. 

Si no se tiene acceso a PPT o dispositivos electrónicos se pueden descargar las 

plantillas para trabajarlo de forma impresa. 
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PbBr4 Bromuro de plomo (IV) 

 

 

 

 

Compuestos binarios 
 

 

 

 

 

 

Sistemas de nomenclatura 

Consisten en una serie de reglas que permiten identificar y designarle nombre a un 

compuesto. Los dos sistemas de nomenclatura para compuestos inorgánicos son: 

• Sistema stock 

Propuesto por el químico Alfred Stock en el año 1919 y se utiliza para nombrar 

compuestos iónicos, es decir, la combinación de un ión metálico con un ion no 

metálico simple o poliatómico. Consiste en citar primero al ion no metálico y luego 

al ion metálico unidos mediante la preposición “de”. 

Ejemplo: 
 

 
• Sistema estequiométrico 

Se utiliza para nombrar compuestos formados principalmente por la combinación de 

no metales. Consiste en explicar mediante el uso de prefijos griegos el número de 

átomos de los elementos presentes en el compuesto, se indica primero el 

componente más electronegativo y luego el más electropositivo, unidos mediante la 

preposición “de”. 

Nombre del prefijo Numero de 

átomos 

Mono 1 

Di 2 

Tri 3 

Tetra 4 
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Penta 5 

Hexa 6 

Hepta 7 

Octa 8 

Nona 9 

 

Ejemplo: 

 

 

 
Óxidos metálicos 

Es la unión de un oxígeno con un metal para su nomenclatura utiliza el sistema stoke. Para 

ello, se puede utilizar el siguiente esquema: 

Óxido de “nombre del metal” (número romano en caso de ser necesario) 

Ejemplos 

Óxido de Aluminio 

Óxido de Hierro (III) 

Cuando el metal tiene varios números de oxidación, debe especificarse cual presenta el metal, 

con números romanos y entre paréntesis al final del nombre. 

Pasos para escribir su fórmula química 

 

1. Anota en la formula los números de oxidación de los elementos presentes en la parte 

superior de cada elemento, primero el símbolo del metal y luego el símbolo del 

oxígeno cuyo número de oxidación es siempre 2-. 

2. Cruce los números de oxidación en forma de x, es decir, el número que le corresponde 

al primer elemento pasa a estar debajo del segundo elemento y el número que le 

pertenece al segundo elemento ahora le pertenece al primero. 

3. Los números de oxidación se simplifican, si es posible, en la formula se escriben 

como subíndices y sin signo. Si el metal tiene más de un número de oxidación el 

nombre indica con cual se trabaja ese metal. Ejemplo: Óxido de Hierro (III). 

 
CCl4 Tetracloruro de carbono 
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Óxidos no metálicos 

Para nombrarlos se utiliza el sistema estequiométrico, indicando, indicando primero el 

número de átomos de oxígeno y luego el del otro elemento, mediante los prefijos 

correspondientes. 

Prefijo oxido de prefijo “nombre del no metal” 

Para aquellos prefijos terminados en “a”, esta debe eliminarse y escribirse la palabra óxido. 

Ejemplos: 

Dióxido de carbono 

Pentoxido de dinitrógeno 

Pasos para escribir su fórmula química 

1. Se copia primero el no metal y luego el oxígeno. 

2. Los subíndices en la formula se escriben de acuerdo con el prefijo que indica el 

nombre. Ejemplo:  Pentóxido de dinitrógeno. 

 

 

 

 

Actividad 1: Búsqueda del tesoro 
 
 

Estrategias que se 

promueven 

Habilidades que se 

promueven 

Recursos 

Estrategias lúdicas 

Aula invertida 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Resolución de problemas 

Trabajo colaborativo 

Pensamiento crítico 

Creatividad 

Computadora o celular 

Acceso a internet 

Proyector o pantalla 

inteligente 
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  Genially 

 

Sugerencias para el docente: 

• La actividad se puede completar en línea ingresando a Genially con el siguiente link: 

https://view.genial.ly/63d30394e789950012daecc1/interactive-image-el-tesoro-de- 

los-oxidos por medio de diferentes plataformas virtuales o bien, proyectándola en un 

proyector o pantalla interactiva en el espacio áulico. 

• Dicha actividad se puede trabajar de forma grupal como individual, según la 

preferencia del docente. 

• Si no se tiene acceso a Genially o dispositivos electrónicos se pueden descargar las 

plantillas para trabajarlo de forma impresa e indicarles a los y las estudiantes observar 

los videos antes de la clase para que puedan continuar con las siguientes indicaciones 

del juego. 

 

https://view.genial.ly/63d30394e789950012daecc1/interactive-image-el-tesoro-de-los-oxidos
https://view.genial.ly/63d30394e789950012daecc1/interactive-image-el-tesoro-de-los-oxidos
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Sales binarias 

Se identifican porque están formadas por un metal unido a un no metal. Para su nomenclatura 

se utiliza el sistema Stoke y se nombra primero el ion no metálico seguido del ion metálico, 

el cual conserva el nombre del metal. 

Radical simple de “nombre del metal” 
 

Nombre radical simple Formula Carga 

Fluoruro F 1- 

Cloruro Cl 1- 

Bromuro Br 1- 

Yoduro I 1- 

Sulfuro S 2- 

Selenuro Se 2- 

Nitruro N 3- 

Cianuro CN 1- 

 

Ejemplos:  

Cloruro de sodio 

Yoduro de potasio 

Para escribir la fórmula se siguen los mismos pasos que en los óxidos metálicos. 

Sugerencias para el docente 

• Se puede compartir el siguiente video por medio de un Moodle, aula virtual o 

cualquier plataforma para que los y las estudiantes lo vean antes de la clase: 

https://app.animaker.com/animo/Q2IVCpc2uWnOC1yj/ 

Compuestos entre no metales 

La unión de un no metal con otra forma compuestos moleculares que se pueden nombrar 

aplicando el sistema estequiométrico 

Prefijo radical simple de prefijo “nombre del no metal” 

Ejemplos: 

Tetracloruro de carbono 

https://app.animaker.com/animo/Q2IVCpc2uWnOC1yj/
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Para escribir la fórmula de estos compuestos se siguen los mismos pasos que en los óxidos 

no metálicos. 

Actividad 2: Froggy Jumps 
 
 

Estrategias que se 

promueven 

Habilidades que se 

promueven 

Recursos 

Estrategias lúdicas 

Aula invertida 

Trabajo colaborativo 

Resolución de problemas 

Pensamiento crítico 

Animaker 

Educaplay 

Computadora o celular 

Acceso a internet 

Proyector o pantalla 

inteligente 

 

Sugerencias para el docente: 

• Se puede compartir el siguiente video por medio de un Moodle, aula virtual o 

cualquier plataforma para que los y las estudiantes lo vean antes de la clase: 

https://app.animaker.com/animo/lsXoheQM06DHuNo3/ 

• Se puede completar la siguiente actividad en la aplicación “Educaplay” accediendo 

con este enlace: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/13703365-.html 

• Se pueden crear videos en aplicaciones como Animaker o powtoon, donde se pueden 

abordar temas de la vida cotidiana para incorporar la Química. De no tener acceso a 

aplicaciones en línea, los videos se pueden descargar y ser compartidos en cualquier 

momento. Con respecto al Froggy Jumps, si esta no se puede resolver en línea por 

medio de la aplicación de Educaplay, esta permite imprimir la actividad para que sea 

resuelta con lápiz y papel. 

https://app.animaker.com/animo/lsXoheQM06DHuNo3/
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/13703365-.html
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Hidruros 

Cuando el hidrogeno se combina con elementos no metálicos forma compuestos iónicos 

llamados hidruros. Para este tipo de compuestos debe emplearse el sistema Stoke. 

Hidruro de “nombre del metal” (número romano en caso de ser necesario). 

Ejemplos: 

Hidruro de sodio 

Hidruro de cobalto (II) 

Pasos para escribir su fórmula química 

 

1. Anota en la formula los números de oxidación de los elementos presentes en la parte 

superior de cada elemento, primero el símbolo del metal y luego el símbolo del 

oxígeno cuyo número de oxidación es siempre 1-. 

2. Cruce los números de oxidación en forma de x, es decir, el número que le corresponde 

al primer elemento pasa a estar debajo del segundo elemento y el número que le 

pertenece al segundo elemento ahora le pertenece al primero. 

3. Los números de oxidación se simplifican, si es posible, en la formula se escriben 

como subíndices y sin signo. Si el metal tiene más de un número de oxidación el 

nombre indica con cual se trabaja ese metal. Ejemplo: Hidruro de cobalto (II). 

 

 
Si el hidrogeno se combina con elementos del grupo V, el carbono y el silicio, los compuestos 

que se forman reciben nombres especiales tales como: 

 
 

Amoniaco NH3 

Metano CH4 

Fosfina PH3 

Agua H2O 
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Hidrácidos 

Se caracterizan por ser la unión del hidrógeno con elementos del grupo VI y VII, originando 

compuestos moleculares que se nombran a través del sistema estequiométrico. Estos se 

pueden nombrar de dos formas, según sus las características que presenten. 

• Cuando se encuentran en estado gaseoso, se escriben de la siguiente manera: 
 

 

Ejemplos: 

Radical simple de hidrogeno 

 
 

Sulfuro de hidrogeno 

Yoduro de hidrogeno 

• Cuando estos se encuentran en disolución acuosa, se escriben de la siguiente manera: 
 

 

Ejemplos: 

Ácido radical simple y la terminación uro se sustituye por hídrico 

 
 

Ácido selenhídrico (ac) 

Ácido sulfhídrico (ac) 

 

Para escribir la fórmula de estos compuestos a partir del nombre se representa primero el 

símbolo de hidrogeno que tiene número de oxidación 1+ y luego el no metal, los números de 

oxidación se intercambian. 

Actividad 3: Mercado químico 
 

Estrategias que se 

promueven 

Habilidades que se 

promueven 

Recursos 

Estrategias lúdicas 

Aula invertida 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Trabajo colaborativo 

Resolución de problemas 

Pensamiento crítico 

Creatividad 

Canva 

Computadora o celular 

Acceso a internet 

Proyector o pantalla 

inteligente 

Cuaderno u hojas blancas 

 
Sugerencias para el docente: 
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• La actividad puede ser aplicada de manera grupal o individual. De igual manera, 

puede ser impresa o proyectada en una pantalla inteligente, accediendo al siguiente 

link: https://www.canva.com/design/DAFY5a4BOBs/0obceEa- 

rYeK85sLltiqvw/edit?utm_content=DAFY5a4BOBs&utm_campaign=designshare 

&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton. 

• Guíe y acompañe a sus estudiantes con cada una de las indicaciones propuestas en la 

actividad. 

• En actividades similares a esta, se pueden incluir ejercicios matemáticos del nivel que 

cursen los estudiantes (en este caso décimo año), en las que puedan interactuar con 

otras temáticas de una manera diferente. 

 
 

https://www.canva.com/design/DAFY5a4BOBs/0obceEa-rYeK85sLltiqvw/edit?utm_content=DAFY5a4BOBs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFY5a4BOBs/0obceEa-rYeK85sLltiqvw/edit?utm_content=DAFY5a4BOBs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFY5a4BOBs/0obceEa-rYeK85sLltiqvw/edit?utm_content=DAFY5a4BOBs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Compuestos ternarios 
 

 

 

 

 

 

 

En este tipo de compuestos se presentan los iones poliatómicos formados por el agrupamiento 

de dos átomos que tienen una carga global. En el anexo se encuentra una lista con los iones 

poliatómicos más comunes. 

Al escribir las fórmulas químicas con iones poliatómicos, es importante recordar la 

utilización de paréntesis cuando este presenta más de una unidad del ion. El uso del paréntesis 

es obligatorio, a menos que el subíndice sea uno (1), en cuyo caso no se escribe y no es 

necesario colocar paréntesis. 

Hidróxidos 

Se conocen también como bases que son compuestos que tienen un sabor amargo 

característico como la leche de magnesia, Mg(OH)2; al tacto producen una sensación 

jabonosa, la mayoría irritan la piel, reaccionan con los ácidos y al probarlas con papel tornasol 

lo vuelven de color azul, están formados por un ion metálico y el grupo hidróxido (OH-). 

Para nombrar estos compuestos se utiliza el sistema Stock. 

Hidróxido de “Nombre del metal” (número romano en caso de ser necesario) 

Ejemplos: 

Hidróxido de sodio 

Hidróxido de aluminio 

Pasos para escribir su fórmula química 

 

1. Anota en la formula los números de oxidación de los elementos presentes en la parte 

superior de cada elemento, primero el símbolo del metal y luego el símbolo del 

hidróxido (OH) cuyo número de oxidación es siempre 1-. 

2. Cruce los números de oxidación en forma de x, es decir, el número que le corresponde 

al primer elemento pasa a estar debajo del segundo elemento y el número que le 

pertenece al segundo elemento ahora le pertenece al primero. 
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3. Los números de oxidación se simplifican, si es posible, en la formula se escriben 

como subíndices y sin signo. Si el número de oxidación del metal es mayor a uno el 

grupo OH debe colocarse entre paréntesis y escribir el subíndice fuera del paréntesis. 

Ejemplo: Hidróxido de Aluminio. 

 
 

 

 

Actividad 1: Hidróxidos: Utilizando el método científico 
 

Estrategias que se 

promueven 

Habilidades que se 

promueven 

Recursos 

Estrategias lúdicas 

Aula invertida 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Trabajo colaborativo 

Resolución de problemas 

Pensamiento crítico 

Creatividad 

Canva 

Acceso a internet 

Proyector o pantalla 

inteligente 

 
Sugerencias para el docente: 

• La actividad puede ser aplicada de manera grupal o individual. De igual manera, 

puede ser impresa o proyectada en un proyector o pantalla inteligente. 

• Indique a sus estudiantes los pasos que deben seguir para desarrollar esta 

investigación. 

• El indispensable darles seguimiento a los estudiantes en cada una de las etapas del 

método científico, además de darles la libertad de emplear sus ideas y creatividad 

para desarrollar sus preguntas, hipótesis y experimentos, este método se puede 

emplear con diferentes temas del área de ciencias. 
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Mi primera investigación 

 
 

Nombre del estudiante:    

 
1. Observación: Describa cuál fue el evento que le llamo la atención en su hogar o en su vida 

cotidiana 

 
 

2. Pregunta o preguntas de investigación: Anote todas las preguntas que le surgieron al 

ver este evento 

 
 

3. Hipótesis: Anote las posibles respuestas a sus preguntas 

 
 

4. Planteamiento del experimento: Describa el experimento a realizar para resolver las 

preguntas planteadas 

 
 

5. Datos obtenidos: Anote los datos que obtuvo a partir del experimento 

 
 

6. Interpretación de datos: Realice un análisis a sus datos y respáldelos con la información 

que encontró en los sitios web 

 
 

7. Conclusiones: Anote las conclusiones obtenidas en su investigación 
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Sales ternarias y de amonio 

Una sal ternaria es un concepto iónico formado por un ion metálico y un ion poliatómico. Su 

nomenclatura utiliza el sistema Stock como se muestra en el siguiente esquema: 

Ion poliatómico de “nombre del metal” 

Ejemplos 
 
 

Nitrato de sodio 

Fosfato de cobre (II) 

Pasos para escribir su fórmula química 

1. Se anota el símbolo del metal y luego el ion poliatómico, los números de oxidación 

se simplifican si es posible y luego se intercambian, se escriben como subíndices. 

2. Si el número de oxidación del metal es mayor a uno el ion poliatómico debe colocarse 

entre paréntesis y escribir el subíndice fuera del paréntesis. Ejemplo: fosfato de 

cobre. 

 

 
Las sales de amonio, resultado de la combinación del ion amonio NH4+ y un radical simple. 

“nombre del radical simple” de amonio 

Ejemplos: 

Cloruro de amonio 

Pasos para escribir su fórmula química 

1. Se anota primero la representación del ion amonio con numero de oxidación +1. 

2. Luego el radical simple, si el radical simple tiene un numero de oxidación mayor a 

uno requiere la utilización de paréntesis a la hora de intercambiar. 
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Actividad 2: Un recorrido por las sales ternarias 
 

Estrategias que se 

promueven 

Habilidades que se 

promueven 

Recursos 

Estrategias lúdicas 

Aula invertida 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Trabajo colaborativo 

Resolución de problemas 

Pensamiento crítico 

Creatividad 

Computadora o celular 

Acceso a internet 

Live work sheets 

 
Sugerencias para el docente: 

• Esta actividad está diseñada para trabajarla de forma individual e incluso se puede 

trabajar antes de la clase. 

• Comparta con sus estudiantes el siguiente link de la aplicación Live work sheets 

https://es.liveworksheets.com/ue3338349my para que puedan acceder a las 

actividades. 

• Indíqueles que lean detenidamente cada instrucción que se le presenta. 

• Esta actividad se puede realizar de forma impresa durante clases y revisarla de forma 

oral a modo de plenaria, donde se compartan las diferentes respuestas obtenidas. Es 

importante mencionar que la plataforma en la que se realizó la actividad se puede 

compartir desde diferentes medios. 

https://es.liveworksheets.com/ue3338349my
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Oxácidos 

Los oxácidos son ácidos ternarios formados por la unión del hidrogeno con un ion 

poliatómico El sabor característico de la naranja y el limón se debe a la presencia del ácido 

cítrico. Además de esta propiedad, los ácidos son corrosivos y pueden producir quemaduras 

en la piel. Son buenos conductores de electricidad en disolución y cambian el color del papel 

tornasol de azul a rosa; para nombrarlos se emplea la palabra acido seguida por el nombre 

del ion poliatómico modificado, es decir, las terminaciones ato o ito cambian por ico u oso 

respectivamente. 

 
Ejemplo: 

Ácido “ion poliatómico” 

 
 

Ácido nítrico 

Ácido sulfúrico 

Para escribir su fórmula química 

1. Se anota primero el símbolo del hidrogeno, el cual está representado por la palabra 

acido y su número de oxidación siempre es 1+. 

2. Luego el ion poliatómico con su respectivo número de oxidación, los números de 

oxidación se intercambian. Ejemplo: Ácido fosfórico. 

 

 
Actividad 3: Juguemos con ciencia 

 

Estrategias que se 

promueven 

Habilidades que se 

promueven 

Recursos 

Estrategias lúdicas 

Aula invertida 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Resolución de problemas 

Pensamiento crítico 

Creatividad 

Power Point 

Computadora o celular 

Acceso a internet 

Proyector o pantalla 

inteligente 
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Sugerencias para el docente 

• Esta actividad está diseñada para ser trabajada de forma grupal, con un máximo de 4 

personas. 

• Comparta a sus estudiantes el siguiente enlace Oxácidos 1, es necesario el uso de 

una computadora o dispositivo para poder manipular el tablero. 

• Cuando se acceda al juego, se podrán ver las reglas de este. 

• Se pueden diseñar diferentes tipos de juegos como este, en Power Point, al habilitar 

la opción de macros, para tener movimiento del dado y las figuras. En caso de no 

tener acceso a PPT, se puede imprimir la plantilla y jugar con un dado y fichas. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

 
A continuación, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones de la 

investigación obtenidas a partir de los resultados de este estudio, con el objetivo de mejorar 

el proceso de enseñanza de la química. 

 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Estrategias de mediación pedagógica, la potenciación de habilidades científicas y 

el enfoque STEAM en el proceso de enseñanza de la Química. 

 
● Se evidenció que los educadores implementan estrategias lúdicas con regularidad en 

el proceso de enseñanza de la Química, ya que estimula el deseo de los educandos 

por aprender, lo que resulta un aspecto fundamental para la comprensión de las 

temáticas. 

● Los docentes consideran que la implementación de estrategias de mediación 

pedagógica en la enseñanza actual es de gran relevancia para el desarrollo de 

habilidades científicas en las personas estudiantes. 

● Se determinó que el cuerpo docente propone estrategias de mediación pedagógica que 

potencian principalmente las habilidades científicas como la creatividad, el 

pensamiento crítico y la resolución de problemas. 

● Los docentes de química implementan la interdisciplinariedad y el arte en sus clases 

para crear aprendizajes transversales a partir de las vivencias que se generan entre el 

individuo y el entorno. 

● Los educadores argumentan que para la adecuada implementación del enfoque 

STEAM, se requiere de apoyo institucional, ya que poseen limitaciones tecnológicas 

y evidencian la falta de preparación acerca de este tema. 

 

5.1.2 Propuesta didáctica a través de escenarios de aprendizaje desde el enfoque 

STEAM en el abordaje del tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos para la 

promoción de habilidades científicas. 

● El escenario de aprendizaje como propuesta didáctica le facilita al docente las 

actividades que puede desarrollar en sus clases presenciales con apoyo tecnológico 
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implementado el enfoque STEAM, a partir de diversas estrategias de mediación 

pedagógica, las cuales fomentan el desarrollo de habilidades científicas en el 

estudiantado. 

 

5.2 Recomendaciones 

A continuación, se presentan las recomendaciones dirigidas a los futuros 

profesionales de la carrera de Enseñanza de las Ciencias y al cuerpo docente. 

 
5.2.1 Carreras asociadas a la Enseñanza de las Ciencias en Costa Rica 

● Que los cursos impartidos capaciten a los futuros profesionales respecto al uso de 

diversos enfoques, estrategias de mediación pedagógica que promuevan habilidades 

científicas en el estudiantado para que por medio de estas se puedan abordar temas 

del plan de estudio de Química del Ministerio de Educación Pública. 

 

5.2.2 Cuerpo docente del área de Química 

 
● Se recomienda al personal docente capacitarse sobre las habilidades científicas y las 

estrategias de mediación pedagógica, se sugiere que puede ser por medio de 

publicaciones actualizadas sobre estos temas para que el personal educativo pueda 

aplicar este aprendizaje en las aulas y de esta manera los estudiantes generen interés 

en las clases y desarrollen estas habilidades para su vida cotidiana. 

● Se aconseja a los educadores capacitarse por medio de charlas, simposios o leer 

investigaciones actuales sobre el enfoque STEAM, para que el proceso de enseñanza 

y aprendizaje vayan de la mano con el auge tecnológico que existe actualmente y 

pueda favorecer el futuro profesional de los estudiantes. 
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de congruencia 

 

TÍTULO DEL TFG: Escenario de aprendizaje como una propuesta didáctica desde el enfoque STEAM para la promoción de 

habilidades científicas en la asignatura de química de décimo nivel en el Liceo San Rafael de Alajuela 

 
PROBLEMA: ¿Cómo desarrollar escenarios de aprendizaje a partir de una propuesta didáctica que aborde el tema de nomenclatura 

de compuestos inorgánicos implementando el enfoque STEAM para la promoción de habilidades científicas en décimo nivel de la 

asignatura de química en el Liceo San Rafael de Alajuela? 

 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar una propuesta didáctica a través de escenarios de aprendizaje desde el enfoque STEAM en el 

abordaje del tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos para la promoción de habilidades científicas en décimo nivel en la 

asignatura de química en el Liceo San Rafael de Alajuela. 

 
 

Objetivos Categoría Subcategoría Instrumento Fuente de información 

Identificar las estrategias 

de mediación pedagógica 

empleadas por docentes 

Estrategias de 

mediación 

pedagógica 

Estrategias que se 

utilizan en el tema de 

nomenclatura 

● Entrevista Tres docentes de química 

pertenecientes al Liceo San 

Rafael de Alajuela 
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de química para la 

promoción de habilidades 

científicas. 

Habilidades 

Científicas 

Habilidades que se 

promueven a través de 

las estrategias de 

mediación 

● Tabla de 

análisis de 

contenido 

 
Planeamientos realizados 

por los tres docentes de 

química de décimo nivel 

en el tema de 

nomenclatura de 

compuestos inorgánicos 

Identificar los 

conocimientos de los 

docentes acerca del 

enfoque STEAM y su 

aplicación       para       la 

enseñanza de la química. 

Enfoque STEAM Conocimientos sobre 

el enfoque STEAM 

● Cuestionari 

o 

Tres docentes de química 

pertenecientes al Liceo San 

Rafael de Alajuela 



 

Anexo 2. Entrevista para docentes 

 
Entrevista semiestructurada para personas docentes sobre las estrategias de 

mediación pedagógica y la promoción de habilidades científicas durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos. 

 

Estimado(a) docente: A continuación, se presenta un instrumento con el fin de recabar 

información entorno las estrategias de mediación pedagógica empleadas por docentes del en 

el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos de décimo nivel y cómo de qué manera 

promueven las habilidades científicas. La información que brinde en este documento será 

tratada de forma confidencial y de manera específica para una investigación realizada para 

optar por el grado de Licenciatura en la Enseñanza de las Ciencias, por lo que, se agradece 

su colaboración. Tiempo estimado 30 minutos. 

 

Fecha: . 
 

Lugar de aplicación del instrumento: . 

Sexo: ( ) Hombre ( ) Mujer ( ) Otro 

Instrumento para la primera y segunda categoría: Estrategias de mediación pedagógica y 

Habilidades Científicas 

 

Subcategorías: 

 
● Estrategias que se utilizan en el tema de nomenclatura 

 
●  Habilidades que se promueven a través de las estrategias de mediación 

pedagógica 

 

Instrucciones: A continuación, se realizarán una serie de preguntas por lo cual le solicitamos 

respetuosamente que responda de manera sincera según sus criterios. 

 

Primera parte: 

Instrumento para la primera y segunda categoría Estrategias de mediación pedagógica y 

Habilidades Científicas 
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Subcategorías: 

● Estrategias que se utilizan en el tema de nomenclatura 

● Habilidades que se promueven a través de las estrategias de mediación pedagógica 

 
 

Preguntas 

 
Primera parte: Estrategias de mediación pedagógica 

 
1. ¿Cuáles estrategias de mediación pedagógica utiliza cuando aborda los temas de 

química? 

 

 

 

 
 
 

2. Respecto a las estrategias que mencionó ¿Cuál es la que usa con más frecuencia? ¿Por 

qué aplica estas estrategias de mediación pedagógica o con qué finalidad las aplica? 

 

 

 

 
 
 

3. ¿Nos podría mencionar algunos temas de química en los que aplica estas estrategias? 
 
 

 

 

 
 
 

Segunda parte: Habilidades científicas 

4. ¿Cuáles habilidades científicas considera que promueve a través de estas estrategias 

de mediación pedagógica en los temas de química? 
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5. A partir de cuáles estrategias de mediación pedagógica considera usted que se pueden 

mejorar las habilidades científicas en el estudiantado. 

 

 

 

 

6. ¿Cómo visualiza que el desarrollo de las habilidades científicas podría servir en la 

vida cotidiana de sus estudiantes? 

 

 

 

 

7. A partir de su experiencia pedagógica, ¿cree que usted promueve las habilidades de 

creatividad, comunicación, pensamiento crítico y resolución de problemas? 
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Anexo 3. Análisis del contenido del planeamiento propuesto por el docente 

 
Este instrumento será utilizado por las investigadoras para valorar el planeamiento 

realizado por los docentes de química del Liceo San Rafael de Alajuela. 

 
Objetivo: Analizar las estrategias de mediación pedagógica empleadas por docentes de 

química para la promoción de habilidades científicas. 

Categoría: 

● Estrategias de mediación pedagógica 

● Habilidades científicas 

Subcategoría: 

● Estrategias que se utilizan en el tema de nomenclatura 

● Habilidades científicas que se promueven a través de las estrategias de mediación 

pedagógica. 

Instrucciones: A continuación, se muestra una tabla que debe ser completada en los 

apartados de criterios de evaluación y las situaciones de aprendizaje respecto a el 

planeamiento docente, el cual se analizará y según el criterio de las investigadoras se indicará 

marcando con una (x) en la casilla correspondiente las habilidades que se están promoviendo 

en los estudiantes. 

 

Criterios de 

evaluación 

propuestos por 

el docente 

Situaciones de 

aprendizaje 

propuestas por 

el docente 

Promoción de habilidades: pensamiento crítico, creatividad, 

comunicación, resolución de problemas. 

Pensamiento 

crítico 

Creatividad Comunicación Resolución 

de problemas 
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Anexo 4. Cuestionario para docentes 
 

Cuestionario para personas docentes sobre los conocimientos acerca del enfoque STEAM y su implementación en las 

metodologías de mediación pedagógica durante el proceso de enseñanza y aprendizaje del tema de nomenclatura de 

compuestos inorgánicos. 

 

Estimado(a) docente: A continuación, se presenta un instrumento con el fin de recabar información entorno al enfoque STEAM 

para el abordaje del tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos. La información que brinde en este documento será tratada de 

forma confidencial y de manera específica para una investigación realizada para optar por el grado de Licenciatura en la Enseñanza de 

las Ciencias, por lo que, se agradece su colaboración. 

 

Fecha: . 

 
Lugar de aplicación del instrumento: . Sexo: ( ) Hombre ( ) Mujer ( ) Otro 

Instrumento para la tercera categoría en el Enfoque STEAM. 

Subcategorías: 

 
● Conocimientos sobre el enfoque STEAM 

● Metodologías que se abordan en el enfoque STEAM 

 
Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de preguntas relacionadas al enfoque STEAM y a las metodologías de mediación 

pedagógica abordadas en dicho enfoque para el proceso de aprendizaje de la química. Le solicitamos leerlas detalladamente y brindarnos 

sus apreciaciones en torno a ellas de la manera más amplia posible. 
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1. ¿Considera que es importante la interdisciplinariedad en las clases de química? 

 

2. ¿Visualiza la interdisciplinariedad como una opción en sus clases de química? 

 

3. ¿Considera que el arte es importante en el aprendizaje de la química? Justifique su respuesta. 

 
4. ¿Conoce el acrónimo STEAM, podría definirlo? y de acuerdo con su criterio cuál sería una definición adecuada del enfoque 

STEAM. 

 
5. A continuación, se muestran una serie de estrategias de mediación pedagógica que utilizan algunos docentes en sus lecciones de 

química. Seleccione con una (X) la casilla que se acerque más a su experiencia docente. 

 
Situación ¿La ha utilizado para 

impartir sus clases? 

¿Con qué frecuencia la ha utilizado? ¿Cómo fue el nivel de 

participación de los estudiantes? 

Si No Much 

o 

Ocasionalment 

e 

Muy Poco Alto Medio Bajo 

La técnica de aula invertida es 

cuando los docentes les 

brindan un espacio a los 

estudiantes previo a la clase ya 

sea para estudiar temas a su 

propio ritmo, ver videos, leer y 

durante la clase el docente 

resuelve las dudas particulares 
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de cada estudiante y que de este 

mismo modo puedan aplicar 

los conocimientos aprendidos 

con anterioridad. 

        

El aprendizaje basado en 

problemas es una estrategia 

que consiste en crear un 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje basado en 

situaciones reales, en el cual se 

le asigna los estudiantes un 

problema, del cual ellos deben 

plantear un resultado con base 

en su investigación y en 

colaboración de sus 

compañeros de trabajo, con el 

objetivo de desarrollar en los 

estudiantes conocimientos y 

habilidades que les permitan 

enfrentarse a otros ámbitos de 

la sociedad actual. 
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La gamificación es la 

utilización de los principios y 

técnicas de los juegos al 

integrarlo con la teoría de las 

distintas disciplinas, el cual 

incentiva la participación del 

estudiantado y facilita la 

interiorización de los 

conceptos de forma atractiva y 

divertida. 

        

El Aprendizaje basado en 

proyectos es una estrategia 

colaborativa que se basa en el 

trabajo autónomo de los 

estudiantes, el cual consiste 

principalmente en la 

asignación de tareas que lo 

desafían ante la resolución de 

un problema, y donde el grupo 

de    trabajo    comparte    sus 

conocimientos, hacen 
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investigación, evalúan los 

resultados y reflexionan a 

partir de estos, para finalmente 

presentar sus conclusiones a 

los demás compañeros y dicho 

proyecto se realiza con el 

seguimiento de los docentes. 

        

 

6. A partir de lo señalado anteriormente, escoja una de estas estrategias y comente de qué manera la ha implementado en su clase y 

describa brevemente cómo fue la experiencia. 

7. ¿Cuáles fortalezas considera que tiene el enfoque STEAM? 

8. ¿Cuáles debilidades considera que tiene el enfoque STEAM? 

9. ¿Alguna vez en sus clases de química ha implementado estrategias que sean propias de las artes y de la comunicación? 

a) Si 

b) No 

10. Si las ha utilizado, ¿cómo las ha implementado? 

11. ¿La institución promueve la aplicación del enfoque STEAM? Justifique su respuesta con dos razones. 

a) Si 

b) No 



 

 


